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I N T R o D u e e 1 o N 

El Tratado Trilateral de Libre Comercio na sido 

el tópico más polémico de los ólt1mos afies. La raz&n 

son opiniones en pro· y en contra de su operatividad 

como elemento de la polit1ca de nuestro gobierno para 

meJorar nuestro nivel económ1co. 

De antemano sabemos que existen desventajas que 

en nuestro parecer, en todo momento pueden ser 

subsanables. Sin embargo, el primordial obJetivo de 

e~ta investigación es mostrar que el Tratado de Libre 

Comercio, a pesar de las enormes diferencias en las 

economias de los tres paises, va a re~ultar por demAs 

benéfico para México por los motivos que 

cont1nuac:ión expondremos y por las razones que 

daremos a lo largo del desarrollo del trabajo. 

A pesar de que el 11.bre comarcio ha eKistido 

anteriormente, en la actualidad forma un instrumento 

de la economia mundial para el logro de un meJor 

desarrollo. 

La transformación del mundo actual reclama la 

necesidad de una integración econOmica plena adecuada 



a la nueva realidad: -La irite9raci0n de las economias 

nacionales a la nueva din~mica de los mercados 

globales. 

La formac i On de grandes b laques ecanémicos es 

una incipiente forma de cooperac1én econémica que 

requiere de condiciones de libre comercio y apertura 

comercial que son menester para la integracién al 

nuevo ciclo que sufre la economia. Ahora el 

desarrollo y el crecimiento se basan en el 

funcionamiento de mercados globales. 

De ah 1 que todos los pa 1 ses, para ,su desarrollo, 

se ven en la necesidad de aunarse al cambio que se 

estA dando. De lo contrario los mercados serAn 

invadidos por los grandes bloques mientras que los 

paises que pretendan alcanzar un buen nivel económico 

compitiendo con sus propios recursos los encontrarán 

cerrados. 

El 1 ibre comercio es una dinámica que nuestro 

gobierno ve con buenas perspectivas para los 

meKicanos¡ al principio será dificil adecuarnos al 

nivel tal alto tanto de Estados Unidos como de 

Canadá, pero con nuestra capacidad, en pocos años, 
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podremos tener esa misma calidad. 

Algunas de las caracterf.sticas que encontramos 

en el nuevo sistema económico que nuestro pa f.s estA 

adoptando encontramos que el Estado se erige como un 

agente econOm1co, promotor del desarrollo que da 

garantf.as y libertad a los individuos para mostr~r su 

creatividad, adem~s de salvaguardar nuestras 

inversiones y fomentar las eKtranjeras. 

Debemos tener muy claro que no todo lo realizará 

el gobierno, los habitantes del paf.s debemos 

contribuir y hacer parte del trabajo. De los 

mexicanos depende el buen logro y el éxito del 

Tratado y las ventaJas que de él podamos obtener. 

La instrumentación del Tratado traerá consigo 

implicaciones económicas, liociales, polit1cas y 

culturali:.•s, que deberemos aprovechar al máximo para 

demostrar que México es un paf.s qua cuenta con 

individuos que pueden competir en los m~s grandes 

niveles. 

II I 



CAPITULO 1 

SURGIMIENTO DEL COMERCIO V DE LAS RELACIONES 

COMERCIALES 

A> Fenicia 

Los fen1c ios ¡:iertenec ian al grupo semi ta, 

poblaron la Costa Oriental del Mar Mediterráneo en 

Asia Menort especificamente, la porción ubicada entre 

los rlos Tigris y Eufrates. 

Fueron grandes industriales, marineros y, sobre 

todo, eKcelentes comerciantes; de ahi que el comerc10 

constituyera la base económica de su pueblo. 

Fue tanta su ansiedad por comerciar con otros 

pueblos, que en las naves que ellos mismos construian 

llegaron a la Pentnsula Ibérica e Inglaterra hasta 

concretar la má.s grande hazana marit1ma de la 

antigüedad1 circunnavegar el Continente Africano.<1> 

Los fenicios constituyeron un pueblo de 

mercaderes y comerciantes' ellos mismo~, en sus 

ciudades, fabricaban los productos que distributan a 

lo largo da lag costas mediterr~neae. 



Tuvieron ventajas que supieron aprovechar; entre 

éstas, la suerte de descubrir, en la• aguas costeras 

de sus ciudades, un molusco llamado múrice cuyo 

proceso de descompos1ciDn arroJaba una tinta color 

púrpura y con ella ti rieron telas en diversas 

tonalidades, telas que después intercambiaban con los 

pueblos con quienes ten1an relaciones comerciales. 

Asimismo, de Egipto obtuvieron el secreto de 

la manera de trabajar el vidrio y por su 

e><plctación l leg&ron a ser grandes fabricantes de 

joyas. 

Otra ventaja que ellos tuvieron fue que una de 

sus principales c1udades, Biblos, era un verdadero 

centro maderero, y Junto con los conoc1mientos 

técnicos que lograron alcanzar la 

preeminencia comercial. 

Otro factor que les permi tló lograr el 

de-sarrol lo de su come re io, es que fueron grandes 

marineros, el los mismos constru1an los barcos para 

realizar sus viajes en altamar, cosa que en esta 

época no podian realizar muchas ciudades. Ellos 

dieron la pauta para el inicio da la navegación. 
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Situados¡ como estaban, en el eje mercantil del 

mundo, tuvieron ocasiOn de familiarizarse can una 

amplia variedad de materiales, asi como con 

técnicas de fabricación y estilos artisticos. 

Es lógico pensar que, 111s1 ta,,do tanta~ ciudades, 

los fenicios conocieran cosas di fe rentes y con gu 

astucia las aprovecharan para, asi, poder 

intercambiar más productos en los lugarets donde 

comerciaban. 

Y hablamos de intercambio porque los fenicios 

practicaban el trueque con todos los pueblos con qu& 

comerciaban, mismo que consistia cambiar unos 

objetos por otros, generalmente, aquél los de los que 

carecian las pobJac1ones. D~~de luego, esto acarreó 

serios problemas debido que el valor de unos 

objetos era mayor que el de otros y habia desventaja 

en los intercambios. 

Ast fue que nació la moneda, con el objeto de 

dar a las cosas un valor eKacto y general sin que 

excediera en su precio al momento de pagarlas. 

:s 



De ahi surgió la nec&sidad de utilizar el 

sistema de pesas y medidas, creado en Babilonia, 

y la acuftación de moneda. 

A pesar de su hegemonJ a come re i a 1 y de que sus 

puertos alcanzaron gran opulencta, en lo militar los 

fentcios fueron un puiiblo muy débil, ya que 

frecuentemente sufrfan invasiones por parte de los 

asirios quienes trataban de consagutr tributos. 

Sin embargo, los mercaderes fen1c ios 

comprendtan que era prudente pagnr1 su 

experiencia mercantil les hacia darse cu~nta que 

lo que les era arrebatado por la fuerza el los lo 

recuperarian de una manera más pacifica. 

Los fenicios tenian el poder de recupGrar sus 

ciudades de una manera asombrosa y una de las causas 

por las que lo podian hacer era que poseian una gran 

flexibilidad politica. 

Cada una de sus ciudades era l 1bre y autónoma 

para actuar en provecho propio y para negociar de 

manera independiente. 



Habia tres importantes mercados en los que 

comerciaban los fenicios, el primero era el ubicado 

en Mesopotamia, principalmente en las rios Tigris y 

Eufrates; el segundo, fue Egipto y el tercero era el 

formado por Chipre, Creta y el oeste del Mar 

Mediterraneo. 

Algo que indudablemente los ayudo fue su gran 

espirito aventurero, ya que por los viaJes que 

realizaban conocian muchas ciudades, y sólo 

intercambiaban sus productos, sino que también los 

de otros lugares; siendo marineros podían penetrar en 

mercados inaccesibles a pueblos no navegantes. 

Su carácter emprendedor los llevó a establecer 

una cadena de fac:torias, lo que les permi tia ofrecer 

la más amplia gama de articules. <2> 

Cuando hallaban organización y gobierno en las 

ciudades negociaban con las autoridades su pos1bli= 

instalación en la región. 

Dichas instalaciones eran de tres tipos: 

a) CONCESIONES: Los fenicios pagaban un impuesto 

para comerciar con la región. 



b) FACTORIASl Que servían como depó•itos de 

materias primas y merca ne ias y que, 

generalmente, se ub 1caban en isla-a o 

promontorios da dificil acceso. 

e) POSESIONES O DOMINIOS: Eran colonias 

propiamente dichas tales como Rodas, Chipre, 

Cilic1a y las del norte de Africa.<3> 

Por otro lado, loss faraones egipcios l•s 

permitieron come re 1a r con entera libertad y 

establecer sedes comerciales en Egipto. En Menf is, 

por ejemplo, existia un barrio fenicio que utilizaban 

como centro de sus operaciones comerc1&les. 

De lo anterior podemos deducir que los fenicio;, 

han sido los m.\!:i grandes comerciante5i del mundo 

antiguo¡ fueron un ejemplo a seguir por los pueblos 

con quienes tenian contacto y, fiebre todo, sentaron 

las bases para el comercie. 

ó 



8) Grecia 

Los griegos constituyeron uno de los pueblos con 

los que los fenicios tuvieron relaciones comerciales. 

Para los griegos los objetos y los valores 

estaban lntimamentQ relacionados porque el hombre, 

sus actividades, les atribuia un valor social y 

simbólico a los productos materiales, esto con la 

finalidad de estimular serie de actividades 

y, asi, poder satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas. 

Btisicamente, su comercio se fundamentaba en la 

e><portación de tabaco, pasas de uva, aceite, 

aceitunas, higos, y en la importación de azucar, 

cereales, combustibles y maquinaria entre otros 

productos. 

El comercio y el intercambio de los gr1e9os 

cobraron mayor importancia a trilVés del desarrollo da 

las artesanias, de tal suerte que los mercados, es 

decir, los lugares donde se llevaba a cabo el 

trueque, fueron adquiriendo popularidad a medida que 

el comerc10 era mayor. 
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LDgicamente, esto también originó cambios en la 

estructura 11sica de las comunidades debido a la 

creación de plazas públicas y de lugares de 

almacenamiento de productos provenientes de otros 

lugares ya que las relaciones comerciales comenzaban 

a entrar en apogeo. <4) 

El intercambie o adquisición de objetos era cada 

vez más factible y debido al incren1ento de laG 

relaciones comerc~ales hubo la necesidad de empezar a 

administrar y tener una regulaci6n para establecer 

los principios que regirian en las interacciones 

comerciales. 

Oa!idc luego, la adm1n1stración de las 

localidades caerta baJo el control de los individuos 

m~s poderosos, más justos o más emprendedores del 

lugart al principio seria para ordenar el 

intercambio, pero después se convertiria en una señal 

de prestigio y acaba.ria ejarciéndose como s1 fuera un 

derecho. <5 > 

Entre los griegos, los metales nobles eran el 

medio más adecuado para realizar intercambios, con 

ellos surgiO la moneda que eran pequeños trozos de 
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oro o de plata en los que se marcaba el cuño 

del Estado con la finalidad de c:ertificar su ley y 

exactitud de precio. (ó) 

Con el paso del tiempo el acuftamiento de moneda 

se fue extendiendo por todos los pueblos que 

comerciaban tanto con los fenic1os como con los 

griegos, hasta crear un mercado m.\s equitativo para 

todos los pueblos. 



Cl Egipto 

Debido que la navegación se encontraba 

en su esplendor, Egipto también realizaba su 

come re io través de ella, es decir, utilizaban 

embarcac1onesi sin embargo, éstas eran muy pocas y, 

además, como eran marineros de rio, no se aventuraban 

a cruzar las aguas del océano. 

Realmente eran muy pocos los barcos egipcios que 

llegaban la de9embocadura del Rio Ni lo, 

diferencia de los fenicios, quienes comerciaron con 

pueblos alejados. 

Los eg1pc1os generalmente comerciaban con los 

keftin quienes tenian unas embarcaciones con las que 

podian cruzar el océano para intercambiar cbJetos en 

la ciudad de Tebas. Los keftin cambiaban el lino 

y la cer~mica egipcios por productos como Jarrones y 

copas; vasos de oro, plata y bronce; ornamentos, 

joyas y armas entre otros. 

Tebas, a parte de ser la capital de Egipto y 

residencia principal de su Dios, se convirti~ en un 

gran centro donde comerciantes y mercaderes del mundo 

enviaban sus articulas por tierra, mar y ria. Esto 
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se justifica atendiendo a su ub1cac1ón geográfica ya 

que tenia contactos a través del Rio Nilo y del Mar 

Mediterráneo. (7) 

Al hablar de los fenicios, d1Jimos que tenian un 

comercio tan e><tenso, es decir, eran tantos los 

productos que llevaban consigo, que llegó el momento 

en que les era 1mposible ir y venir cargando todos 

los ab Jetos. Por eso es que pedian autorización a 

las ciudades de establecer factorias para, alli, 

poder almacenar sus productos. Una de esas ciudades 

fue Egipto. <B> 

Los egipcios no tenian un comercio tan abierto, 

sin embargo, ning~n pais en el mundo antiguo llegó a 

Juntar tal cantidad de metales prec1osos como lo hizo 

Egipto. 

Usualmente las naves comerciales egipcias 

cruzaban el Ma.r Rojo y la parte oriental del Mar 

Mediterráneo. Por lo general, los productos de qu11 

eran cargadas esas embarcac.iones eran lent&Ja'3, 

teJ1dos y papiros. Por estos mares llegaban a Siria 

y al Líbano de donde importaban maderas, corcho, 

incienso y perfumes. (9) 
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Podemos decir que Egipto también contó con 

buenos gobiernos los que el los llamaban 

"Dinastías". Entre éstas, una de las más 

importantes fue la Dinastía XII que con sus 

actividades, sus gobernantes lograron restaurar las 

ordenanzas de Egipto y dieron motivos de orgullo 

tales como fama guerrera y territorios que explotar, 

pero sobre todo estimularon el comercio exterior con 

tierras lejanas. 

Estas metas también formaron parte de las 

actividades que gobernantes posteriores llevarían 

cabo. < lOl 
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D> Arabia 

Empezaremos por mene ionar que una de las 

ciudades más importantes de Arabia, si de comercio se 

trata 1 es La Meca. Esta ciudad, además de ser el 

centro ritual de los árabes, era una rica población 

comercial. <11) 

Fue una ciudad estrictamanta de comercio debido 

a que sus condiciones geográficas no perm1tian la 

actividad agricola. 

''En las fuentes árabes tradicionales, ••• el 

comercio de La Meca se originó por iniciativa de 

H!lsim y sus hermanos, quienes establec1eron unos 

"tl3f" (pactos) con la,; potencias de la 

época, de ma.nera que la actividad comercial se 

desarrollara de una manera extraordinar1~." <12) 

Podemos darnos cuenta que, desde en tonce5, ya 

eKistian los convenios comerciales entre las ciudades 

eKistentes en aquella época; ya se contemplaba la 

posibilidad de que de alguna manera se regularan esas 

relaciones que cada vez crecian más y que, por lo 

mismo, requerían de un instrumento que estableciera 

las bases sobre las cuales se llevarian a cabo y que 
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dieran beneficios para las partes qua intervinieran. 

El desarrollo de La Meca, como ciudad que se 

dedicaba a la actividad comercial, se d10 de manera 

gradual debido a que las relaciones comerciales no 

sDlo dependian de los quraysfes, quienes 

demostraban una amplia capacidad comercial, sino 

de las cond1ciones e1<trin5ecas, es decir, en 

la medida en que potencias de aquella época tales 

como Yamen, Persia y el Imperio Bizantino se 

debi 1 i taban y perdian el control de las rutas de 

comercio internacional, ellos intentaban ser 

nuevos competidores al tomar esas vias y llegar a 

diferentes lugares para comerciar. 

El incienso era uno de los productos con que mlls 

comerciaba Arabia; principalmente, los yemeniefi eran 

los que dasempeftaban un papel importante en las rutas 

comerciales de este insumo. 

Por otro lado, los quraysies se ocupaban en la 

cria de ganado y, con ello, también intervenian en 

las rutas comerciales de Arabia. Gracias 1~ 

organización y planeaciDn de gus especulaciones se 

volvieron e1<tremadamente ricos. 
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Los quraystes demostraron su capacidad comerc1al 

y su habilidad diplom~tica especialmente cuando, al 

obtener el control teta l de los pactos econCm1cos, 

postularon realizar el comercio a través de medios 

pacificas. Para ellos, comerciar en términos de paz 

era uno de sus objetivos prioritarios. <13> 
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E> Persia. 

El Imperio Persa, situado entre las montanas de 

Asiria al oeste y las de India al este, el Mar 

Caspio al norte y el Océano lnd1c:o al sur, contaba 

con una civilización formada por grupos primitivos 

indoeuropeos que llegaron ~cupar la reg16n 

del sur de Irán extendiéndose poco poco. 

Entre sus principales actividades encontramos 

que practicaban la agricultura y la ganadería, en 

particular la crianza de caballo5. ( 14) 

Respecto al comercio de los persas, podemos 

mencionar que entre sus rivales más importantes 

encontramos a los griegos, lo que condujo a que se 

suscitaran guerras entre estos pueblos. 

Entre los parsas las relaciones comerciales se 

basaban en la confianza mutua, es decir, que tanto 

comprador como vendedor debian tener confianza en las 

transacciones que real izaban. No obstante, en esta 

manera de real izar el comercio, la ley constituia 

algo esencial para ellos. 
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Existió un rey llamado Darte, quien recibió el 

nombre de "Legislador"¡ al morir, en la inscripción 

de su tumba se escribió: ''Mi ley la temen ••• ", no 

porque fuera un déspota, sino porque él, durante gu 

reinado, no permitió que el fuerte se a.provechara 

de las débiles; tanto as as!, que la inscr1pciún 

continuaba diciendo: " ••• de modo que el fuerte 

destruye al débil''• 

A pesar de esto no se conoce alg1.:m código real 

que regule las actuaciones de los miembros de la 

comunidad persa, sin embargo, estudiosos plantean que 

su legislación tiene orígenes no legales, es 

decir, que los primares indicios de sus leyes 

provienen de los últimos libros del Antiguo 

Testamento. 

Los primeros cOdigos legales de Persia quedaron 

registrados aproximadamente 1000 anos antes del 

nacimiento de la escritura. 

El Rey Dario fue considerado por los persas como 

un comerciante; para el los esa palabra significaba 

admiración, seguramente la que ellos senth.n por su 

Rey debido a la capacidad que demostraba para crear 
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una economía sana que seria la bave de su reino. 

"Para mejorar la economía el Ray Darlo inic:1á 

programas que tenlan como f1nal1dad sistematizar Los 

impuestos, estandar1zar las pesas. medidas y unidades 

monetarias para simplificar el intercambio comerc13l, 

meJoró y extend10 la red de comun1cac1ones, 

incluyendo carreteras y una versión inicial del canal 

del Suez; desarrolló una marina real mercante; 

patrocinó la agricultura, que habla de convertirse en 

la fundación de la economía interna persa; 

favoreció el desarrollo del sistema bancar10 y 

promoYió el comercio internacional.'' <15) 

La reforma fiscal fue una de sus principales 

innavdc1on~s, las formds máb cur·r1ente~ de pago 

los metales preciosos J1·1idido'0> en porciones de 

unidades bás1cas de peso. 

Además de los impuestos regulares, e1'<istlan 

tarifas en mercados y puertos, impuestos de 

carreteras y de animales domésticos, etc. 

La circulac:iOn de mercancias era sumamente 

dificil; el transporte de grandes volú.menes de 
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metales preciosos resultaba realmente arriesgado. 

Los persas no inventaron la acu~aciOn de moneda, 

sino que fue el Rey Creso de L1d1a, sin embargo el 

mérito de los persa.s fue que legitimaron la 

utilización de t'lOnedas en la mayor parte del mundo 

antiguo, especialmente en Asia. 

''El genio de Dario reconoc10 que el hallazgo de 

Creso contribuiria a ampliar su propio Imperio, ya 

que superando el obstáculo que los diferentes valores 

monetarios representaban para 

internaciona 1, el nuevo sistema 

com~rc10 entre pueblos muy 

el comercio 

favorecia 

diversos; 

el 

el 

comercio activo y convenientemente rea 1 iza do 

contribuiria su vez, una meJor 

c.:omunicac:10n, y toda esta act1v1dad expansion1sta 

podria ser fácilmente v1g1lada por la propia corte 

real." ( 16> 

Los persas también construyeron barcos tomando 

el modelo de los griegos y los fenicios, sin embargo, 

estos fueron construidos en mayores dimensiones 

debido a que su comercio marit1mo requeria de largas 

distanciasª 
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ºEstos nav1os, junto con una gran cantidad 

de caravanas terrestres, conv1rt1eron al mundo 

antiguo 

productos ta les 

mercado común. Asi, todos los 

las especias de la Indi.a, 

la pUrpura de Fenicia, el cobr·e y ld. platel. de las 

de Anatolia, el vidrio de Egipto, la mirra 

de Arabia, 

Libano, 

objetos 

as! 

de 

la madera de Asia Menor, Creta y 

como piedras prec1osag, armas y 

arte podr1an llegar lugares 

ubicados a miles de kilómetros del sitio de su 

origen." <17> 
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Fl España 

Al referirnos a laG relaciones comerc1~les de 

España, lo hacemos con el ObJetivo de mostrar la 

relación que existió entre ese pais y sus colon1as 1 

pr1nc1palmente 1 la Nueva España. V hablaremos de la 

Nueva Espa~a parque, como es sabido por todos, 

constituye la colonia que fue nuestro actual pais 

antes de la Guerra de Independencia. 

Las relaciones de comercio que existieron entre 

Espaf'ia y la Nueva España iniciaron partir del 

descubrimiento de América y con él, surgia una nueva 

via de comunicación con otras tierras con las que 

ahora se podia comerciar. 

Esta era la oportunidad que Espa na esperaba para 

hacer acrecentar su comercio y competir con el 

engrandecim1ento de ciudades como Génova y Venecia 

y, además 1 no s6lo tener que recorrer las m1smag 

rutas mediterráneas que, por ser 

concurridas, ocasionaban embotellamientos 

tan 

de 

comercio en los puartos; más &ún, l<&s vias 

terrestres que, .además de largas, 

convertían en más peligrosasª 
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Asi fue que los espa f'ioles crearon una nueva ruta 

de comercio rompiendo fronteras oceánicas que jamlis 

llegaron a 1mag1narse. 

"La situación que se produJo con el 

descubr1m1ento y l.:i conquista de América se inicia 

con los pr1v1legios otorgados a Cristóbal Colón en 

las Cap1tulac1ones, el 17 de abril do 1492, por lcis 

Reyes Católicos, y confirmados el 23 de abril del 

mismo año, por los cuales sólo Colón y el Tesoro Reil 

podrían llevar a España mercanc1as de las tierrag 

descubiertas, estableciendo aduanas Qcfl los puertos 

que se abrieron para depositar las mercancías traídas 

de Europa y las que se pretendían ! levar al nuevo 

terr1tor10 1 a.si como controlar el tráfico mar1timo 

con los barcos en que se cargaran, estableciendo con 

ello las caracteristicas del comercio: el monopolio 

en la persona del Almirante y sus sucesores y la 

participación del Estado en la 

Reyes," !18) 

persona de los 

Los gobernantes de España, a 1 tener las nuevas 

tierras descubiertas por Colon como colonia, pensaron 

que podrJan llegar a superar a Venecia y Génova, ya 

que esas ciudades no tendrian con lo que ahora 
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contaba Espai'ia: una nueva ruta comercial; y no 

precisamente común y corrientet sino por el 

contrario, muy diferente desde el punto de vista da 

que en los nuevos territorios habian productos que 

el viejo continent~ no exi5tlan. 

Podemos decir que la Nueva España no sólo fue 

una de las t1erras más rtcas, sino que conformaba la 

colon1a española que con más riquezas contaba. 

España a 1 darse cuenta de la magnitud de 

la Nueva E~pa na 

comerciar con ninguna otra ciudad o pais, lo que 

originó un comercio monopolista entre España y sus 

colonias. 

La Casa de Contratación de Sevilla fue una 

inst1tuc1ón crearla el 20 de enero de 1503, misma que 

jugó un papel muy importante en el comercio exterior 

de España con sus colonias. 

Su objetivo principal fua el de monopolizar 

el comercio y dentro de sus actividades más 

importantes podemos mencionar el establecimiento de 

modalidades a las relaciones comerciales, facultad 
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que le siguió siendo concedida aun después de creado 

el ConseJo de Indias, quien no le imp1d1ó seguir 

realizando las operaciones ultramarinas aunque ésta 

última debía intervenir en los negocios 

provenientes de las posesiones españolas. 

También, entre otras actividades, la Casa de 

Contratación de Sevilla, daba licencias para pasar a 

las Indias hombres y navíos, centralizaba el 

ingreso de la plata, el oro y las piedra-s preciosas 

al Nuevo Mundo. 

Cuando fue fundada estaba integrada por un 

factor, un tesorero y un contador. 

Según las ordenanzas mediante laii que se creó la 

Casa de Contratación, la actividad del factor seria 

la de tener a su cargo la9 negociaciones1 el tesorero 

recibiría todas las mercaderías, dinero u otras cosas 

que entraran a la Casa y el contador o escribano, 

como también se le llamaba, se encargaría de tener 

libros encuadernados en los que asentarían toda5 las 

cosas que el tesorero recibiera y cobrara, asi como 

todas las cosas que el factor despachara e hiciera en 

la negociación. <19) 
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A partir de 1511 la Casa de Contratación 

funcionaba como tribunal en casos comerciales y de 

contrabando. Ya en 1534 se le dio Jurisdicción 

sobre casos locales relativos a bienes de la Real 

Hacienda y competencia criminal sobrm los delitos 

cometidos en vtaJe. 

mAs: un fiscal, y 

Sala de Justicia. 

En 1545 se agregó un m1embro 

1583 se organ1Zó en ella una 

El monopol10 que creó la Ca~a de Contratación, a 

través del cual no permitia a las colonias rac1b1r 

buques de terceros paises, además de imponer altos 

gravámenes al comercio, trajo como consecuencia el 

desarrollo del contrabando y la p1rateria. que se 

tornaban 

proh1b1c1ones. 

inevitables al tantas 

El impuesto que establecia España podria ir del 

100 al 200Y. sobre el valor de las mercancias. 

La Casa de Contratac16n de Sevilla fue suprimida 

en 1790 a consecuencia de la reformas borbónicas que 

autorizaron el comerc10 libre dentro del Imperio 

Espafiol. 
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Asi, " ••• el monopol 10 por una. parte y los 

gravámenes por otra provocaron el contrabando, 

estimularon la pirateria y pusieron de relieve la 

necesidad del libre comercio, con un arancel que 

hiciera costea.ble el intercambio de productos." <20> 

Todas estas limitaciones al comercio, antes 

mencionadas, provocadas por la avaricia de los Reyes 

espaftoles al saberse conquistadores de nuevas tierras 

tan ricas como lo eran las colonias, aminoraron y 

empobrecieron el comercio de España qu1en pronto se 

vio en la necesidad de robustecer la economia del 

pais. 

Se l legD a la conclusié~n de dorogar la 

prohibu:iDn para que las colonias comerciaran entre 

si, sin necesidad de hacerlo a través de Espaf\a. 

Lógicamente esta acción realizada por la Corona 

~.;pañola condujo al decrecimiento del contrabando. 

Además, con esto se dio el primer paso para 

establecer el libre comercio y el intercambio 

múltiple y directo de las colonias con Espa~a. 
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Sin embargo, no se terminaba aún completamente 

con el monopolio porque, s1 b1en es cierto que se 

perm1tia. el libre comercio entre las colonias, tales 

como Guatemala, Perú y Nueva Granada, no se perm1tia 

que estas comerciaran con otros paises. <21> 

No obstante la derogación de c1erta..s 

prohibiciones, ésta.s no alcanzaron a beneficiar a la 

Nueva E~pafta, ya que la Corona la seguia considerando 

la colonia más rica y pretendia, aún, acaparar las 

riquezas con que contaba, prim:ipalmente el oro, la 

plata y las piedras preciosas que, por su abundancia, 

tenían un valor menor del que tenian en Europa. 

Posteriormente, a través del t1.empo, se fueron 

habJ.litando puertos como Vera.cruz y Acapulco, entre 

los mAs importantes, y varias ciudades par& tenar 

relaciones comerciales. 

Esta s1tuac1ón se sostuvo hast.a la consumación 

de la Indeper1dencia de México llevada a cabo el 27 de 

septiembre de 1821. A partir de aquel dia Mé><1co fue 

un Estado Independiente y, por lo tanto, libre y 

autónomo tanto en su polit1ca y gobierno como en sus 

relaciones comerciales. 
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G> México 

Podamog, hablar del comercio e><terior de Mé>e.ico, 

a partir de la consumaci6n de su Independencia, es 

decir, cuando ya se da en el pai-a una Conrpt1tución 

Poli tica, cuando ya es un Estado Independiente con 

personalidad jurtdica propia que le permite 

convertirse en sujeto de contratac16n y, además, 

soberano y con autonomia que le daba capacidad 

econ6mica. 

Sin embargo, el comercio del México 

Independiente no se diferencia mucho del comercio que 

tenia cuando era aún colonia espaf\ola, lo que resulta 

muy lógico si pensamos que siempre habia estado 

supeditado a la voluntad espafiola. Sobre los mismos 

carriles en que se desarrolló el comercio de la Nueva 

Espaf\a, se realizaron las pr1meras operaciones 

mercantiles de Mé>e. ice las que sa utilizaron 

aranceles, métodos y jurisprudencia españoles hasta 

que, con el tiempo, fue sustituida con un cuerpo 

juridico ya con las c:aracteristicas de la República 

en la que se habia constituido el pais. (22) 

A través del tiempo, México fue ampliando sus 

relaciones comerciales con otros paises entre los que 
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se encontraban Inglaterra, Francia y Alemania. 

Principalmente se importaban algodón y lanas 

inglesas t que eran consecuencia di recta del proceso 

de Revolución lndustr1al en Inglaterra. Los 

textiles fueron una de las ~aracteristicas entre los 

años 1821 y 1875 en los que México adoptó su sistema 

arancelario proteccionista, qu,. obstaculizó el 

ejercicio libre del comerc10, con el obJeto de 

asegurar al gobierno federal entradas fijas a través 

de derechos de aduanas. 

Sin embargo, un factor de carácter interno que 

d1nam1zó el ejerc1c10 del comerc10 exterior del pals 

en esa época, fue la apertura al tráfico ewter1or d& 

nuevos puertos, lo que amplió los intercambios a 

nuevas regiones. <23) 

Se empezó a presentar un cambio en la economia a 

partir de la entrada de Mé~nco al GATT, hecho que ti& 

realizó en 1986. 

En la actualidad, después de haber tenido un 

proteccionismo enorme en la economla, México, con la 

administración del Presidente Carlo~ Salina9 de 
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Gortari ha dado un nuevo giro; ahora tiende 

incorporarse a la globalización que se está dando en 

los últimos a¡,,os, adem.\s de tratar de lograr una 

modernización de la mi5ma. 

De ahi que se piense que un TLC dará a nuestro 

pais la oportunidad de 109rar ese cambio radical que 

se busca para mejorar nuestra econcmia. 
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CAPITULO II 

CUESTIONES TERHINOLOGICAS 

A> Concepta de Tratado Internacional 

Hablar del concepto de Tratada Internacional es 

crear polémica acerc11 del tema, sobre todo por la 

diferencia de criterios que al respecto precisan los 

internac1onal1stas. 

E><iste una definición tradicional manejada por 

la mayoria de los autores y es la siguiente: 

"Tratado Internacional es todo acuerda de voluntades 

celebrado entre dos o mAs Estados para crear efectos 

Jurídicos". 

Charles Rousseau define al tratado como un 

acuerdo entre sujetos de derecho de gente!i destinado 

a producir determinados efectos juridicos.tl) 

Max Sorense opina que "el tratado es cualquier 

acuerdo internacional que celebran dos o más E~tados 

u otras personas 1nternac1onales, y que est.i regido 

por el Derecho Internacional." <2> 
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La Ley de Tratados, del 2 de enero de 1992, da 

otra definición de tratados en la fracción I del 

articulo 2: 

"Para los efectos de la presente Ley se 

en tendera por: 

l. "Tratado": el convenio regido por el derecho 

internacional público, celebrado por escrito entre el 

Gobierno de los Estadou Unidos Mexicanos y uno o 

varios sujetos de derecho internacional público, ya. 

sea que para su aplicación requiera o no la 

celebración de acuerdos materias Especificas, 

cualquiera que sea su denominación, mediante el cual 

los Estados Unidos Me)(icanos a.sumen compromisos ••• " 

Además de los anteriores conceptos existe otro 

tipo de definición, es decir, los conceptos en 

sentido amplio y en sentido estricto. 

En Jata sensu, la definición de tratado se 

refiere a todo acuerdo concluido entre miembros de la 

comunidad internacional. 

Es de notar que ya no se habla, solamente, de 

los Estados como ú.nicos suJetos susceptibles de 

celebrar tratados, sino de ~ujetos de Derecho 
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Internacional en general. 

Manuel Diez de Velasco tambif!on nos da una 

definiciOn de tratado en sentido amplie y dice que 

"no es otra cosa que un negocio Jurid1co con 

caracteristicas propias debido a la categoria de los 

suJetos que en él intervienen - Estados y otros 

suJetos de la Comunidad Internacional- y a otras 

peculiaridades, entre laG que cabe poner de relieve a 

las reservas. 11 <3> 

A este efecto César Sepúlveda también nos da su 

definición de Tratado en sentido amplio y dice que 

son " ••• acuerdos entre dos o más Estados soberanos 

para crear, para modificar o para eKtingu1r una 

relac1Qn juridica entre ellos.••<4> 

Asi como hablamos de tratado en Jato sensu 

también lo podemos hacer en stru:t:a sensu; de esta 

manera, el tratado "se define por el procedimiento 

utilizado para formalizarlo o concluirlo, es decir, 

por su forma y no por su contenido. 11 <5 > 

Como podemos darnos cuenta hasta ahora, existe 

mucha ambigüedad en lo que a definición de tratado se 
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refiere. Todas son Y.ilidas desde al punto de vista 

de que en todas ellas se utilizan los términos 

precisos y se refieren, sobre todo, a los suJetos que 

en estos instrumentos ínterv1enen. 

La Convención de Viena también nos da una 

definición de tratado, pero ésta la trataremos, 

especif1camente, en el s1gu1ente tema. 

En las definiciones ya hablamog de qua los 

principales sujetos contratantes de los tratados son 

los Estados propiamente dichos y reconocidos asi por 

el Derecho Internacional, pero e5o no indica que sean 

los Unicos. Asi, tenemos que las Organizaciones 

Internacionales, también pueden celebrar tratados por 

const1tu1rse como su Jetos de la Comunidad 

Internacional a la que pertenecen. 

Por eJemplo, Charles Rousseau, nas mencíona que 

no podrían ser calificados como tratados los i\cuerdos 

cene luidos poblaciones no civilizadas o con 

tribus indigena-s, o ccnven1cs celebradas ~ntre un 

Estado e individuos extranjeros; mientras que, aunque 

no sean Estados, si se pueden considerar como 

tratados los realizados entre miembros del 
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Commonwealth o los concluidos entre la Santa Sede y 

Estados por tratarse de sujetos integrantes de la 

Comunidad Internacional. 

Asimismo, los acuerdos internacionales se pueden 

realizar en ·forma simplificada y esto es, 

generalmente, cuando sean concluidos por ministros de 

Asuntos Exteriores o por los agentes diplomAticos sin 

la necesaria inter"-'ención directa de los Jefas de 

Estado. <bl 

Además de los conceptos existen las 

denominaciones de los tratados, es decir, otras 

maneras de referirse ellos. Entre astas 

denominaciones podemos mencionar convenios, acuerdos, 

convenciones, arreglos, pactos, compromiaos, 

declaraciones, estatutos, protocolos, actas, etc. 

Otro término que también se ha utilizado en la 

práctica ha sido el de "carta", mismo con el que sa 

definió a la ''Carta de San Francisco'' por la que se 

creó a la Organización de las Nac ionas Unidas en 

1945. 
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Algunas de estas denominaciones, en la 

actualidad, ya han caido en desuso, sin embargo, el 

término "tratado" suele utilizarse para referirse a 

los tratados bilaterales y el vocablo "convenc1ón" 

para hacer alusión a los tratados multilaterales. 

De todo lo anterior concluimos que las 

definiciones señaladas coincidan en que los tratados, 

al fin y al cabo, son acuerdos de voluntades y que 

únicamente serán celebrados por sujetos de Derecho 

Internacional independientemente de ser Estados 

Soberanos o no. 

Asi, nuestra opinión acerca de la definici6n de 

tratado se traduc~ en el consentimiento de los 

suJetos de la Comunidad Internacional para someterse 

al cumplimiento de obligaciones reciprocas de ayuda y 

respeto mutuos para el mejoramiento de la paz y el 

desarrollo internacional. 
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8) Definición de Tratado segón la Convención de Viena 

La Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho 

de los Trata dos, misma que entro en vigor el 20 de 

enero de 1980, menciona en su preámbulo como uno de 

sus principales puntos, la importancia de los 

tratados como medios fundamentales para dasarrol lar 

la c:ooperac:iDn pacifica entre las naciones y , más 

aún, que las controyersia~ relacionadas a En1tos 

instrumentos internacionales deben rosolverse por 

medios pac:i fices y de acuerdo con el Derecho 

Internacional y sus principios relativos. 

Esta Convención tan relevante para la regulación 

de los tratados, nos da la definición del mismo en el 

inciso a de su articulo segundo ~ue a la letra dice: 

"l. Para los efectos de la pre!iente Convenciónl 

al Se entiende por "tratado" un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre 

Estados y regido por el derecho internacional, 

ya conste en un instrumento Unico o en dos o 

más instrumentos conexos y cualquiera que sea 

su danom1nación particular;" <7> 

En esta definición Manuel Diez de Velazc:o 

manifiesta algunas observaciones entre las que se 
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encuentran que en ella sólo se reserva a los Estados 

la .capacidad de firmar tratados y qua égtos deben 

constar por escrito. <el 

A pesar de estas limitac1ones la Convención, en 

la parte final de su preámbulo, establece que las 

normas de derecho internac1onal cont.uetudinar10 

continuar.in rig1endo las cuestiones no reguladas en 

las disposiciones de la prop1a Convención. 

Otro aspecto en el que no aplica restricciones, 

es con respecto a la denominación a lo quw establece, 

en el mismo concepto, que se le pueda dar cualquiera 

de ellas. 

En nuestra muy particular op1niDn pensamos que 

el hecho de que la Convención establezca quli? los 

tratados con'3ten por escrito, es para otorgu· mayor 

'3eguridad y veracidad a dichos instrumentos, lo cual 

previene interpretaciones equlvocas de los términos o 

el incumplimiento por parte de los Estados 

contratantes, lo que resulta ser lo m~s relevante de 

esta definición. 
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C) Origen de los Tratados 

Al hablar del origen de los tratados debemos 

remontarnos, necesariamente, la época de los 

sumerios llamados asi por formar el pueblo de Sumer o 

Sumaria que ocupó la parte baJa de Mesopotamia. 

Entre sus ciudades más importantes encontramos 

Lagasch, Ur, Uruk, Umma, Larsa, etc. <9> 

Su cultura es la mAs antigua del Asia 

Menor, de ahi que nos aYoquemos a el los para hablar 

de los antecedentes más remotos de los tratados. 

Los conflictos que se dieron en aquella época 

fueron provocados, principalmente, por las 

delimitaciones de territorio, se formaban tantos 

pueblos, de los cuales alguno$ eran mAs bArbaros que 

otros y se aprovechaban de la condición de los 

débiles para arrebatarles territorio. Tal fue el 

caso de los fenicios, quienes a pesar de ser los 

mejores comerciantes no tenian fuerza bélica y, por 

ende, les quitaban territorios. (10) 

Continuando con los Sumarios, Arth~r Nussbaum 

nos menciona en su libro Hjstori• del Derecho 

Internacional el dato más remoto sobre los tratadosi 
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dice que hacia el afto 3100 a.c. Lagash y Umma 

celebraron un tratado para delimitar SUB fronteras 

que fue redactado en el idioma sumérico. En él se 

establecia que quien violara el tratado seria 

castigado por los Dioses por los cuales habian hecho 

el juramento de cumplir Cil Tratado. So trataba do 

seis o siete Dioses comunes a ellos. <11) 

Para el ano dm 2700 a.c. se dieron conflictos 

fronterizos entre Lagu¡h y Umma porque se decia que 

Umma habia violado la decisión divina penetrando en 

la llanura de Lagash no respetando el tratado que 

habian llevado a cabo. Esta diferencia se solucionó 

con la celebración de un nuevo tratado para 

restablecer la paz. <12> 

En Egipto también se dio un tratado parecido por 

la recuperación de unas tierras que los hititas 

habian colonizado. Degde luego, se presentó una 

guerra en la que ganó Egipto. Esta acto bélico se 

finiquitó con la celebración de un trata do 

internacional entre el Reino Hitita y Egipto, 

haciendo dos copias en sus respectivos idiom~s. <13> 
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Cabe mencionar que en Arabia también se daban 

pactos llamados i l:lf, pero no para del imi t~r 

fronteras ya que para ese periodo casi todos los 

pueblos ten1an más o meno9 definidos ~~s territorios, 

sino para realizar actividades comerciales. <14) 

Podemos deducir de lo anter1or que la finalidad 

de los tratados es el establecimiento de la paz baJo 

el cumplimiento de las condiciones de los mismos, 

caractaristica ad hoc que aün tienen en la 

actual id ad .. 
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D> Eleeentos da los Tr&t~dos 

Tomando en cuenta que todo tratado es un acto 

jur1dico 1 desde luego, de carácter internacional, 

debe contar con los elementos inherentes al mismo. 

Para César 

comunmente se 

SepUlveda 

manejan son 

los 

la 

elementos 

capacidad, 

consentimiento, el objeto y la causa. <15) 

que 

el 

Por su lado, Carlos Arellano García, distingue 

entre elementos de esencia y elementos de validez. 

ElefMlntos de enoncia 

1. El consentimiento 

2. La posib1l1dad fisica y jurídica del objeto. 

Ele.entes de validez 

1. Aptitud legal de quienes representan al 

Estado. 

2. Forma escrita en el Tratado Internacional. 

3. Ausencia de vicios de la voluntad. 

4. Licitud en el objeto del Tratado. 

Analizaremos en primer término los elementos 

que al efecto nos da César Sepúlvoda. 
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En lo concerniente a la capacidad establece que 

este elemento se relaciona, intrinsecament&, con la 

soberania que es un atributo esencial de los Estados. 

La capacidad es lo que él llama el Jus tractati que· 

todo ente soberano por naturaleza debe poseer, es 

decir, esa aptitud para concmrtar tratados y poder 

obligarse con los sujetos de la Comunidad 

Internacional. 

Eti justificable que solamante se rofiera a la 

capacidad de los Estados si tomamos en cuenta que en 

su definición de tratado seftala que sólo los Estados 

son capaces de concertar tratados. Sin embargo, como 

en la actualidad se habla también de las 

Organizaciones Internacionales y del mismo Vaticano 

como ente9 integrantes de la Comun1dad lnternac1onal, 

tamb1én habrá que referirse a la capacidad de estos 

organismos para poder llevar cabo acuerdos 

internacionales a pesar de que, por no constituirse 

como Estados, no gocen de las características 

inherentes a los mismos. 

Con relaciOn al consentimiento este autor 

menciona al jus representationJs• que se encu11ntra en 

el Derecho Interno de cada Estado, es decir 1 ese 
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consentimiento va a ser otorgado por los órganos o 

personas que actúen en representación del propio 

Estado. 

La Constitución Politica de los Estados Unidos 

Me>cicanos establece en la fracción X de su articulo 

89 que entre las facultades del Presidente de la 

República está "dirigir la politica e>cter1or y 

celebrar tratados. internacionales ••• " 

Naturalmente, por la cantidad de a5untos que el 

Presidente tiene que atender dantro de su mandato le 

resulta imposible cumplimentar todos y cada uno de 

ellos. De ahi que delegue la facultad otorgada en la 

tro.cción anteriormente sei'ialada los 

plen1potenciar1os que, para efectos de concertar 

tratados internacionales, él olija, 

Estos plenipotenc;iar1os 1 cuyo nombre deriva del 

pleno poder que se les otorga, son los encargados de 

otorgar dicho consentimiento. 

Por otro lado, César Sepúlveda, maneja lo que 

son los vicios del consentimiento. En este caso él 

seftala dos& el error y la coacción. 
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Con relación al error desvirtüa la posibilidad 

de su e)(istencia en la celebración de un tratado. 

Apunta que en la negociaciOn del mismo intervienen 

personas tan doctas en la materia que resultaría 

tanto imposible que se cayera en un error. No 

resulta admisible que se present2 esta figura ni en 

la negociación ni en la conclusión de los pactos 

debido al nivel tan alto de preparación do los 

plenipotenciarios. 

Sin embargo, sei'lala que si por alguna causa, 

éste, es decir el error, llegara a darse, puede ser 

subsanable a través de una enmienda posterior o 

mediante un tratado subsecuente. 

Ccn respecto a la coacc1ón o la amena.za para 

suscribir un tratado, tampoco resultan relevantes al 

parecer de este autor. Basa su criterio en la 

ratificación del tratado diciendo que en caso de que 

ésta se presente, la coacción o amenaza ejercida, 

quedar.in sin efecto y, en el caso contrario, es 

decir, si la ratificación no se presenta el pactg 

suscrito no surte sus efectos. 

47 



Con relación al objeto menciona que lo mAs 

importante es que éste sea licito tanto en el ámbito 

interno del Estado como en el Ambito internacional y 

que, además, se trate de un objeto posible, es decir, 

algo que sea factible y que concuerde con las formas 

de Derecho Internacional. 

César Sepúlveda propone proscribir el término 

''causa'' que en la mayoria de las veces suele 

confundirse con el "objeto". Nas permitimos estar 

de acuerdo con esta opinión en el sentido de que el 

objeto es el motivo que lleva las partes 

obligarse mientras que la causa puede ser definida, 

seqün el autor, =amo aquéllo que Justifica la 

obligación. No obstante, nos preguntamos s1 eso que 

el llama ''aquéllo'' no será el obJeto. 

De cualquier manera, a pesar de esta confusión, 

nos aunamos la propuesta hecha por el 

internacionalista. 

Nos remitimos, ahora, la doctrina de los 

elementos de los Tratados de Carlos Arel lana Garcia, 

mismos que ya han sido señalados con 

anterioridad. (16> 
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Dentro de los elementos de ewistencia señala el 

consentimiento y el objeto. 

Respecto al consentimiento, la explicación de 

Arellano Garcia es más completa; menciona lo 

siguiente: "El consentimiento de los sujetos 

celebrantes del tratado internacional se manifiesta 

mediante una doble o múltiple manifestación de 

voluntad que converge hacia el objeto del tratado 

internacional. Hay un acuerdo de dos o más 

voluntades de SU Jetos de Derecho lnternac iona l que 

concurren hacia la 

modificación, 

obligaciones." 

eKtinción, 

<17> 

creaciOn, transmisión, 

etc. da derechos y 

Cabe puntualizar que este internacionalista se 

refiere a 11 suJetos de Derecho lnternacional 11 lo que 

nos da una mayor amplitud para precisar quienes 

pueden contratar en el ámbito internacional. 

En lo que si coincide con César Sepúlveda es en 

especificar que el consentimiento no lo otorga el 

Estado directamente, por no poseer sustantividad 

psico-fis1ca, sino que requiere de personas fisicas 

para su representación y que en al acto de 
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celebración otorguen el consentimiento. 

Con relación al objeto a lo ú.nico que hace 

alusión es a la posibilidad tanto física como 

jurídica y hace una distinción. 

"La posibilidad juridica del objeto consistirá 

en que una norma jurídic:;a no se constituya en 

ob!ltáculo insuperable para la actual izact ón do las 

consecuencias de derecho. La posibilidad física del 

objeto consistirá en que una ley de la naturaleza no 

constituya un obstAculo i nsuperab 1 e la 

producción de las consecuenc1as Juridicas.'' 

para 

(18) 

Respecto a los elementos de validez él menciona, 

primeramente, la aptitud legal de quienes 

representan al Estado. Esto es lo que precisamente 

mencionamos como la capacidad de las partes. 

Na>< Sorense toca un punto muy importante an lo 

que a capacidad se refiere. Dice qua en principio 

todo Estado posee la capacidad de celebrar tratados, 

y que se le adjudica al Estado porque es una de las 

formas antiguas de ejercer la soberanía. 
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Sin embargo, este mismo autor hace referencia a 

la capacidad de las instituciones internacionales y 

al efecto señala: 11 
••• la Carta de las Naciones Unidas 

egpecificamente autoriza a la organización para 

celebrar acuerdos con Estados miembro5 ••• º <19> 

El articulo 6 de la Convención de Viena a la 

letra dicei "Todo Estado tiene capac ida.d para 

celebrar tratados.'' 

Arel la no Garc ia hace un comentario muy acertado 

a este articulo al decir qua esta capacidad es de 

9oce, pues un Estado no la puede ejercer 

directamente, y que la capacidad de ejercicio será 

dasempet'iada por los representantes del Estado que a 

su vez tienen la capacidad de representación. 

Por lo que toca a los vicios del consentimiento, 

señala que tanto la violencia como el error han sido 

repudiados por la doctrina y mAs aun por las 

Convenciones lnternac1ona les. Comprendemos que serA. 

por los motivos expuestos anticipadamente. <20l 
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Carlos Arellano considera que el error "51 se 

puede dar en la celebración de un tratado, porque a 

pesar de que en ella intervienen personas doctas, por 

su naturaleza humana, son suscepti.bles de cometer 

errores y que por esa razón st debe operar el error 

como vi.ci.o del consentimiento. 

Por último, nos referiremos a la licitud como 

elemento indispensable en todo tratado, eg decir, que 

no sea contrario las normas de Derecho 

lnternac iona l. Esta licitud podrá i.nvocarse en lo 

que se refiere a normas de Derecho Internacional y no 

sobre normas dQ Derochc Interno. 

El articulo 53 de la Convención de Viena 

establece que será nulo todo tratado que al momento 

de su celebración sea opuesto n una norma de Derecho 

I nternac iona 1 g~nera 11 mismas que son reconocidas y 

aceptadas 

Estados. 

por la Comuni.dad Internacional de 
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E. El Proceso de Celebración de los Tratad05 

"El procedimiento mAs difundido y tradicional 

para la celebración de los tratados internacionales 

es el que abarca las etapas de; negociación, firma y 

ratificaci~n.'' <21> 

Algunos autores 1 la.man a este proceso, proceso 

de conclusiOn de tratados que, como ya dijimos es 

iniciado por la negociación y seguido por la firma y 

ratificación. 

Nos permitimos na estar de acuerdo con el 

término empleado por· la razón siguiente: concluir 

sign1 f ica dar término, final izar; no podemos hablar 

de conclusión cuando apenas se trata de un proceso 

incipiente, es decir, que <:ie está en la etapa dtf 

ne9ociac1án. Nuestra propuesta estriba en 

denominarlo "Proceso de Celebración de Tratados 11 tal 

como lo menciona el internaci~nalista Carlos Arellano 

Garcia. 

Estos procedimiento• varian 'áagún se trate de 

acuerdos bilaterales o multilaterales. 
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En el tratado bilateral, la negociación se 

desarrolla entre ministros de Relaciones Exteriores 

-generalmente- y agentes diplomáticos de los paises 

contratantes, qu1enes son aGistidos por expertos en 

la materia objeto de negociación. 

Los tratados multilaterales, generalmente, se 

llevan a cabo en un Congreso o en una Conferencia en 

dond& los representantes de los Estados hacen su 

consenso que, finalmente, se traducirá en el texto 

del tratado. <22) 

Modesto Seara Vázquez también hace la distinción 

entre procedimientos de tratados bilaterales y 

procedimientos de tratados multilaterales. Dice que 

la negoc1ac1én en los acuerdos bilaterales tiene 

lugar entre los agentes diplomáticos de un Estado y 

los representantes de otro. En los multilaterales 

las conversaciones, encaminadas a la obtención del 

texto, se dan dentro de una Conferencia o Congreso 

Internacional. C23) 

La fase de negoc1ac1ón se lleva a cabo por los 

representantes de los Estados o plenipotenciarios 

quienes se reunen en el lugar y fecha establecidos 
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previamente para analizar y estudiar las 

posibilidades propuestas de llegar a un acuerdo sobre 

determinada materia. l24) 

Decimos posibilidades propuestas porque lo más 

usual es que los gobiernos interesados se 

intercambien notas en las que se comunican la 

conveniencia de celebrar tratados sobre cualquier 

materia. <25) 

Estas negociaciones se desarrollan a través de 

conversaciones entre los plenipotenciarios para, asi, 

poder obtener el texto del acuerdo. 

La Convención de Viena en su articulo 9 

e5tablece dos disposiciones acerca de la adopción dal 

texto. Normalmente, esta adopción se efectúa por el 

mero consentimiento de loa Estados intervinientes y, 

la otra forma, en el caso de que se trate de una 

Conferencia Internacional, la adopciOn se efectuará 

por el voto de las dos terceras partes de los Estados 

presentes y votantes. 

Este texto, también, debe autenticarse. Al 

efecto la Convención de Viena señala en el articulo 
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10 la~ formas de autenticación. 

l. La que se prescriba en el texto del tratado. 

2. Las que conYengan a los Estados que hayan 

part1c1pado en la elaboración. 

3. Mediante la firma, la firma ad referendum o 

la rúbrica de los representantes en el texto 

del tratado o en el acta 

conferenci• correspondiente. 

final 

(26) 

de la 

Una vez que el tratado ha sido aprobado por la 

Cancilleria de cada pais, el paso a seguir es la 

firma del mismo. 

La firma ''no es m.is que el reconocimiento, por 

parte de los representantes de los E~t~dos, del 

contenido del tratado.'' <27) 

Las personas autorizadas para firmar el tratado 

son los plen1potenciar1os, sin embargo, en ocasiones 

éstos solo estampt1.n una rúbrica (firma abreYiadal en 

espera de la firma definitiva. 

En otros casos, también, se utiliza la firma ad 

referendum que significa que el acuerdo, firmado por 

el plenipotenciario, está en espera de la 
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consideración del gobierno del pais representado. 

Esto se hace en caso de que el 9ob1erno quiera 

hacer un estudio más a fondo del mismo o, tal vez, 

realizar algunas modif icac1ones. 

Con la ratif icac1ón, se da por aceptado el 

tratado y adquiere fuerza obligatortil.. Se trata de 

una actividad discrec1onal del Estado en virtud de 

que no se encuentra obligado a ratificar tratados que 

haya firmado previamente. 

Por lo general, en el caso de un tratado 

bilateral los gobiernos intercambian cartas de 

ratificación. Para los tratados un1 latera les se 

realiza un depósito de los instrumentos de 

ratificación; el Estado depos1tar10 se determina en 

el mismo tratado. (28) 

Hay casos los que no es nace¡¡ar1a la 

ratificación y son, precisamente, en los tratados 

ejecutivos y cuando un Estado se adhiere un 

acuerdo. 
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"En relaciOn con la ratificación conviene 

sei'íalar que el Poder Legislativo, por razones 

internas, y no por ra.zones qu.e deriven del propio 

tratado internacional celebrado por el Poder 

Ejecutivo, pudiera obstaculizar la ratificación del 

tratado. Sobre el particular, es necesario formar 

conc:1encia en el sentido de que el Derecho 

Internacional no debe quedar sometido a maniobras 

politicas internas." <29> 
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F> EjecuciOn y Cumplimiento 

La ejecución de un tratado se refiere, 

principalmente, al cumplim1ento de los tratados. El 

Estado eJecuta un tratado en eJercicio de su 

soberania. 

El cumplimiento de las obligaciones de los 

tratados sólo se puede eMig1r entre los Estados 

signatarios. 

11 Si ciertamente el tratado no entra en \ligar 

sino después de su ratificación, las partes 

contratantes a partir de su firma deben abstenerse de 

realizar actos que dificulten o hagan imposible el 

cumplimiento de las obl igac lones contenidas en el 

mismo." <30) 

La ejecución ~e cons1dera una causa de e~tinción 

de los tratados para el caso de que en éstos se 

estipule la realización de un negocio Juridi.co 

concreto y una vez que éste se ha real 1zado, es 

decir, que se ''ejecute" ya no hay ninguna razón para 

que continúen en v19or. 
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Cuando un tratado internacional ya reune todos 

los requisitos se dice que las partes están 

preparadas para cumplimentarlo y, con base e-n ese 

cumplimiento, darle ejecución. 

Los Estados, al entrar en vigor un tratado del 

cual formen parte se comprometen a cumplir todos los 

deberes que de él emerjan. 

En algunas ocasiones se establecen en los mismos 

tratados cláusulas que obligan las partes, 

recf.procamente, a infamar del cumplimiento de los 

mi5mos. Para los casos en que no sea as1, es decir, 

que no se estipule la información dal cumplimiento, 

se dice que los paises, por mera cartesia, as1 lo 

deben hacer. 

El incumplimiento de alguna de las partes, puede 

dar lugar al derecho de la o las otras partes a dar 

por terminado el acuerdo, o bien, que los Estados que 

s1 han cumplida con él puedan hacer exigibles, en el 

supuesto de que se hayan establecido, las garant1as 

para tal efecto, que en un momento determinado 

pudieran traducirse en el resarcimiento de dal\os y 

perjuicios correspondientes. <31 > 
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La garantía es el medio más eficaz para poder 

lograr el respeto de las cláusulas de un tratado. 

Como dijimos anteriormente esta cláusula puede estar 

contenida en el te>eto del tr~tado. o bien, puede 

establecerse en un tratado distinto, que se 

convertiria en un tratado accesorio del 

principal. <32) 

ól 



G. Denuncia y Terminación de un Tratado 

Carlos Arellano García seftala algunas causas de 

tarminoación de los tratados; entre las m.t.s 

importantes se encuentran las siguientes: 

- Conclusión del término pactado en el teKto. 

- Denuncia hecha por cualquiera de los EstadoG. 

- Realización del objeto de celebración. 

- Desaparición de lag circun9tancias. 

- Voluntad da los celebrantes da eKtinguir el 

tratado. (33) 

Se distingue, también, entra causas intrínsecas, 

qua son aquéllas que se contienen en los tratados, y 

causas eKtrínsecas, que no se hallan previstas en el 

propio tratado y qug son consecuencia de la 

aplicación de reglas de Derecho 

Internacional. 

Causas intrfnsecas 

- Expiración del plazo de duración. 

- Cumplimiento de una condición resolutoria. 

- Celebración del tratado por un término 

renovable con derecho denunciarlo al 

vencimiento de cada término. 

Causas EKtrfnsecas 

- Derecho implícito de denuncia. 
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- Cambio fundamental de las circunstancias. 

- Violaci6n del tratado. <34> 

Las causas seftaladas como intrínsecas no 

necesitan de mayor exp l icac i 6n 1 no asi las causas 

eKtrinsecas a las que nos referiremos enseguida. 

La denuncia ·~ es ol acto Juridico por el cual un 

Estado parte en un tratado declara s¡u voluntad de 

retirarse, basándose en las condiciones a ese 

respecto establecidas anteriormente en él.'' <35) 

Continua diciendo este autor que la denuncia en 

el tratado bilateral equivale a la eKtinciin del 

mismo, mientras que en uno multilateral, ccsa.n los 

derechos y las obligaciones respecto de la parte 

denunciante Unicamente; para los otros patse~ el 

tratado seguirá en vigor. 

Asimiumo, hace una distinción entre denuncia y 

eKtinción por mutuo consentimiento. La primera se da 

por el uso de ese derecho que, en el tratado, se da a 

las partest por el contrario, el mutuo consentimiento 

es un acto a pasteriori que no requiere que sea. 

contemplado en wl tratado. 
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La denuncia y la terminación del contrato se 

relacionan intrínsecamente. Se dice que la 

expiración del plazo de vigencia de un tratado, éste 

se deba dar por termina.do, sin embargo, si ninguna de 

las Partes hace la denuncia correspondiente, se 

entiende como prorrogado por un término igual por el 

que fue concertado. 

EMisten varios criterios respacto a la denuncia, 

algunos señalan que, a. pesar de que un tratado no 

contenga disposición eMpresa respecto a su término de 

duración, ni clAusula de denuncia, de cualquier modo 

puede ser denunciable. Otros más estiman que un 

tratado no puede denunciarse mientras no &Mista 

disposición eMpresa. Hay, además, una posición 

intermedia qua seftala que que el derecho de denuncia 

existe 11 no sólo cuando las partes han incluido una 

cl.\usula que lo autorice, sino también cuando han 

acordado tAcitamente concederse recíprocamente la 

facultad de denunciar un tratado." <36> 

La convención de Viena al respecto, senala en su 

articulo 56 que en caso de que un tratado no contenga 

disposiciones sobre su terminación ni prevea la 

denuncia, ésta sólo se podrá hacer cuando conste que 
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fue intención de las partes admitir la posibilidad de 

denuncia o de retiro o que el derecho de denuncia o 

retiro se pueda inferir de la naturaleza del tratado. 

Respecto al cambio fundamental de las 

circunstancias, se aplica la cláusula rebus sic 

stantibus que consiste en que los tratados son 

obliga torios sOlo s1 las el rcunstanc 1oa.s permanecen 

sin cambiar. 

En virtud de que en la actualidad las 

circustancias del Derecho Internacional son muy 

cambiantes, la cl.iusul& rebus sic stantibus 

constitul& subterfugios para los Estados que se 

querian eximir de sus obligaciones. 

Ahora la Convenci6n de Viena regula esta 

situación, pero de una manera. diferente. Según el 

sistema establecido en ella, debe eKistir lo que la 

Corte lntarnaciona l ha llamado "el complemento 

procesal de la doctrina del cambio en las 

circunstancia9 11
1 ya que esta causal no funciona 

automáticamente en forma de eKtinción de un tratado, 

ni perm1 te la denuncia unilateral de alguna de las 

partes. 
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En caso de que se presente la denuncia 

unilateral, si las demás partes no la objetan la 

parte que invoque esta causal puede leg1t1mar el 

término del tratado o suspender su aplicacion. En el 

supuesto de la reclamac1ón resulte controvertida, el 

1 itigio se someter.\ a algún órgano competente para 

determinar si e1ústen las c:ondicioneg, de aplicación 

de la doctrina. 

La violación del tratado tampoco constituye una 

c.au9a directa de terminación de tratados ya que se 

prestaria a que los paises que se encontraran 

obligados por un tratado violaran algún precepto del 

mismo y, asi, liberar§5e de la~ obligaciones 

contratdas. 

De cualquier manera, esta violación confiere, a 

la parte perjudicada, ciertos derechos inherentes 

consistentes en la reclamación de la reanudación del 

cumplim1ento dal tratado, o bien, la reparación de 

los dai'i.os y perjuicios resultantes del 

incumplimiento. 

El articulo 60 de la Convención de Viena prevé 

que 9ólo una violación grave puede 9er invocada como 
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causa para dar por tem1nado un tratado. El párrafo 

primero de este articulo establece que en el caso de 

que se presente 11 una violación 9rave de un tratado 

bilateral una de las partes facultará a la otra parte 

para alegar la violación como causa para dar por 

teminado el tratado o suspender su aplicación total o 

parcialmente. 

Para el caso de lo$ tratado$ multilaterales 

también se prevé la violación grave y, en ca50 de qu• 

se presente, los otros Estados podrán optar por 

5U~pender su aplicación total o parcialmente o darlo 

por terminado en las relacionas entre al lo9 y el 

E•tado autor de la violación o, bien, entra todas la9 

partes. <37> 
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CAP lTULO ll l 

VISION GENERAL DEL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE 

COMERCIO 

A. Aspectos Generales del Tratado da Libre Comercio 

El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo entre 

México, Canadá y Estados Unidos para facilitar la 

compra y venta de productos industriales, agrícolas y 

de servicios que tiene como objetivo primordial la 

reducción de aranceles que pagan los productos al 

ingresar a otro pais. 

De esta somera definiciOn se desprenden aspectos 

positivos para la economta internacional debido a que 

se estimulan las exportac1ones y, rcf 1 riéndonos a.1 

caso especif 1co de México, se fomentará una 

competencia de al to nivel con el exterior que nos 

permitirá elevar la calidad de nuestros productos. 

El Tratado consiste en suprimir las barreras 

arancelarias y las no arancelarias, es decir, todos 

los permisos y cuotas comerciales de importación y 

exportación hasta llegar a cero, inmediatamente o en 

plazos de cinco, diez o quince años. 
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Mucho se ha especulado acerca del Tratado de 

Libre Comercio. Algunos lo ven como el gran futuro 

de México mientras que, por otro lado, hay quienes lo 

ven con temor o como sinónimo de la pérdida de 

nuestra soberania. 

Definitivamente, no hay que extremizar; el 

Tratado no es una panacea que resolverA todos lo'.i 

problemas que tenemos actualmente, pero tampoco es un 

instrumento que nos hará ser dependientes de 

potencias econDmicas como Canadá y Estados Unidos, 

por el contrario, servirá para incorporarnos a la 

globalización económica de la que esta siendo objeto 

el mundo. 

El Tratado es un instrumento de la Poltt1ca 

Exterior Mexicana que servirá para meJorar nuestra 

economi.a y, por ende, el nivel de vida de los 

habitantes del pais porque se crearán empleos, mismos 

que tendrán meJores remuneraciones para los 

trabaJadores y más aún si sabemos que se requerirá de 

personas cada vez más preparadafi. (1) 

En opinión de algunos, el libre comercia es una 

forma de evitar las fricciones politicas. A manera 
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de ejemplo senalamos a la Comunidad EconOmica Europea 

misma que empezO por crear una zona de libre comercio 

debido a que los dirigentes de los paises europeos, a 

raiz de las dos guerras mundiales, se dieron cuenta 

de que la única manera de evitar guerras era el 

comercio. 

De ahí qu'i celebraran un Tr•tado de Libre 

Comercio y, posteriormente, como consecuencia de los 

excelentes resultados obtenidos con el tratado, los 

estados firmantes decidieron formar una Uní ón 

Aduanera, para convertirse, después de treinta anos, 

en una Comunidad Económica. <2> 

Uno de los aspectos importantes del Tratado de 

Libre Comercio es que será realizado entre paises 

desiguales, -y al hablar de desigualdad nos referimos 

a la disparidad de economías, de nivel de vida y, 

sobre todo, de nivel educacional-, por lo que México 

tendrá que esforzarse de una. manera extraordinaria 

para lograr competir en el mercado. 

Uno de los aspectos que ser.\ importante 

acrecentar será el nivel de calidad en los productos 

que; a pesar de ser algo favo~able para el pats, 



traer.i consecuencias un tanto negativas para nuestra 

economia, mismas que mencionaremos en el siguiente 

inciso al hablar de las desventaJas que tiene el 

Tratado. 

El Tratado de Libre Comercio implica la 

competitividad de nuestra economia, de ahi que 

debamos dar auge a los saetares en los que somos más 

capaces para competir y acrecentar aquél los en los 

que somos menos competitivos. 

El Trata do impone retos importantes para todos; 

al sector empresarial, textil, productores, 

comerciantes, trabajadores, prestadores de servi.cios 

y estudiante:., 

Por otra parte, el texto del TLC es totalmente 

congruente con nuestra Carta Magna; desde el inicio 

de las neqociac1ones se dijo que éstas se hartan de 

acuerdo con nueGtra Constitución, de ahi que se haya 

determinado que el petróleo no es materia de 

negociac1ón y que tampoco se perm1t1rian las 

inversiones que contaminaran, ni intervención, por 

parte de los otros dos paises firmantes, en lo que se 

refiere a telegrafia, radiotalegrafia, servicio 
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postal, emisión de bill~tes y,mone~as entre otros. (3) 

En suma, a pesar de que el Tratado muestra 

desventaJas para nuestro Pais, tiene m~9 ventajas; de 

estos aspectos hableremos en incisos posteriores. 
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9. Objetivos, Ventajas y Desventajas 

Como ya se mencionó en el inciso anterior, en la 

definiciOn de lo que es el Tratado de Libre Comercio, 

uno de los objetivos prior1tar1os de este acuerda es 

eliminar las barreras tanto arancelarias, como las no 

arancelarias al comercio entre los tres paises 

firmantes, además de la supresión de las prácticas 

desleales al comerc10. 

Con esta, se pretende crear un comercio más 

abierto que, de~de luego, constituya uno de las 

mayores retos para la economía de nuestro pats. 

Además de lo anteriormente eKpuesto, los 

objetivos son varios y entre éstos están los 

siguientes: 

1> Eliminar barreras al comercio. 

2> Promover condicioneg para una competencia 

Justa. 

3l Increme11tar las oportun1dad~s de 1r1varsión. 

4) Proporcionar protección adecuada a los 

derechos de propiedad intelectual. 

S> Establecer procedimientos efectivos para la 

aplicación del Tratado y la solución de 

controversias. 



6> Fomentar la cooperacicn trilateral, regional 

y multilateral. 

Estos objetivos sOlo se lograrán si los tres 

paises dan cumplimiento a los principios y reglas del 

Tratado tales como los de: 

-Trato nacional 

-Trato de nac1ón más favorec1da 

-Transparencia en los procedimientos 

Además, para la obtenciOn de estos objetivos 

cada uno de los paises firmantes ratifica '!5US 

derechos y obligaciones contenidas en el GATT 

-principalmente- y en otros convenios 

internacionales, sin embargo, para la 1nterpretaciOn 

dff las reglas en cao;o de conflicto se dice que 

prevalecerán las disposiciones del Tratado sobre las 

de otros convenios. (4) 

Ahora, respecto de las ventajas que el Tratado 

nos ofrece, una de ellas es la creaciOn de una zona 

de 11bre comercio que aumentarA nuestras 

exportaciones, y lo mas importante es que 

aseguraremos un acceso amplio y permanente de 

nuestros productos al mercado de America del Norte. 
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Los consumidores podrán encontrar gran variedad 

de productos de e>1celente calidad y a precios más 

bajos; además, todos los me>11canos podran tener mb.s 

oportunidades de empleo y mayores salarios con lo que 

podrán incremantar su nivel de vida y el de sus 

familias. 

Se crearán nuevas fuentes de trabajo debido a 

que en el p~is entrarAn má$ capitales y mAs inversión 

lo que requerirá uno de los elementos más importantes 

de la producción: La fuerza de trabajo. 

Sin embargo, en opinión nuestra, para estar 

preparados para el Tratado, pensamos que seria 

conveniente impartir cursos de capaci tacién a los 

obreros que prestarán sus serv1cio=o; de esa manera 

podremos competir mejor. 

Otro a<Specto importante del TLC que 

consideramos traerá muchas ventajas, es la división 

internacional del trabajo. Esta permite a cada 

nación desarrollarse en los campos que son más 

competitivos ya que intervienen diversos factores 

tales como la ubicación geogrAfica y los recursos 

natura les. 
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Hoy en dia, varios paises aceptan esta división 

como nec:esaria para su desarrollo econOmico. Este 

conc:epto lo debemos entender como un mero intercambio 

de productos. 

De lo anterior deducimos que los paises deben 

acrecentar aquel los campos en los que son más 

competitivos para producir a r.tenores costos y no, 

equivocadamente, pretender desarrollar cuestiones en 

las que se tiene que hacer una inversión exagerada y 

con esto aumentar el precio de los productos y perder 

mercado tanto interno como eKterno. 

Por el contrario, si los paises se desarrollan 

en lo que tienen más tac i l tdad y eKportan sus 

productos, éstos tendrán un precio menor del qu6! 

pudieran haber tenido s1 hubieran sido producidos en 

otro pais que no tuviera las condiciones Optimas de 

producc10n. 

El Tratado nos dará la oportunidad de eKportar 

aquéllo en lo que somos más eficientes y, asimismo, 

adquirir productos de mejor calidad lo que fomentará 

la competencia.<5> 

7'1 
l~\Í'I 

s.~\.\" 



Los meKicanos debemos tener en mente que vamos a 

competir con pa isas que cuentan con controles de 

cal id ad eK igentes. Pero no por ese hecho debemos 

moiitrarnos temerosos, sobra todo los empresarios. A 

esto, Edgar Masén en su libro Luz y Sombra del 

Tratado de L1bre Comercio dice: "A lo que deben temer 

los empresarios no es a la competencia, sino a la 

incompetencia, porque as esta Ultima la que nos hace 

conformistas, apáticos y poco productivos''• (6) 

Respecto las desventajas, actualmente son 

pocas, y s1 ponemos de nuestra parte pronto deJarán 

de serlo. 

Uno de los primeros argumentos ~n contra del 

Trata do fue que perderiamos nuestra soberania, que 

Estados Unidos se apropiaria de nuestro petréleo y 

que, finalmente, seriamos una estrella más en su 

bandera. 

Esto ha sido totalmente desvirtuado a través de 

las negociaciones mismas que, segUn los encargados de 

1 levarlas a cabo, fueron hechas con apego a la 

Conutitución. 
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"Muchos productores, tanto de Mé><ico como de 

Estados Unidos, sostienen que un trata do de libre 

comercio es perjudicial y que producirá desempleo, 

quiebra9, competencia desleal, "dumping", o que no es 

el momento adecuado.'' <7> 

Como dijimos al hablar de las ventajas, el 

problema del desempleo tiene soluciones. Sabemos que 

con el Tratado vendrán nuevas inversiones y con ella~ 

la creación de nuevas empresas que requerirán de 

personal. Es ahi en donde nosotros podemos 

aprovechar oportunidades para elevar nuestro nivel de 

vida. 

Desde luego, no sólo se trata de llegar y 

obtener todos los bene'f1cios, la esencia de lo que 

podamos lograr radica en nuestra preparación; por 

eso, opinamos que lo único que nos hará lograr tener 

empleos con remuneraciones e><celentes, será nuestro 

desarrollo educacional. 

En lineas pasadas hablamos de que los 

empresarios deberán mejorar la calidad de los 

productos. Este Tratado implica competir con lo 

mejor que tenemos y, como es sabido por todos, en 
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nuestro pa1s no existe un control de calidad tan 

eHigente como en Estados Unidos o Canadá. 

Los empresarios son quienes m.is se oponen a.1 

TLC; la razOn es que con él se verAn obligados a 

mejorar el nivel de calidad de sus productos para lo 

cual deberán invertir en maquinaria y tecnologia 

avanzadas. 

Por tal motivo, los empresarios tandran que 

modernizar sus maquinaria._, su tecnolog1a y, sobre 

todo, capacitar sus trabajadora._, entre otras 

cosas, para poder elevar la calidad de los productos 

que seran materia de eHportac1ón. 

Sabemos que, como consecuencia de lo anterior, 

se originarán quiebras inevitables de la pequefia y 

mediana empresa, sin embargo, creemos que a pesar de 

que ahora existen estos obstáculos, en &l futuro sera 

más fácil vmncerlos. 

La desigualdad en el desarrollo económico da los 

tres paises también ha sido sena.lada como otro de los 

obst.iculos para no llevar a cabo el TLC. Esto 

significa que sólo podria haber relacionas 
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comerciale'B entre paises con la mi,¡ma capacidad 

económica, lo cual es totalmente erróneo. 

Por supuesto que al principio existen 

desventajas para el pais con menor crecimiento 

económico¡ desvantaJas que se pueden ir desvaneciendo 

si consideramos que, precisamente, el asociarnos con 

potenciaQ econámica'3 mundiales, se pueden elevar 

nuo!itros niveles econámico, tecnológico, educacional, 

laboral y comercial. 

Al9unas de nuestras empresas no cuentan con el 

C<lpital suficiente ni cubren los requerimientos para 

pllder participar en el TLC, lo que oc:asionarA 

quiebras principalmente, como ya lo dijimos, de la 

pequefta y mediana industrias, lo que repercutirA en 

la falta de empleos para los meiocanos. Pero, si 

tomamos en cuenta que con la promocián de la 

inversión extranjera se fomentarA el e5tablecimiento 

de empresas internacionales, y que estas empresas 

requerirAn de personal, no precisamente originario da 

su pais, sino por el contrario nacionales del país en 

el que se encuentren establecidas, se compensará la 

carencia de empleos. 
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De ahi, que sea tan importante el aspecto de la 

educación, que será indispensable para aprovechar las 

ventaJas que el Tratado nos ofrece. 

"Son cientos los obstáculos, pero lo decisivo es 

la conv1cci6n de los encargados de tomar la decisiOn 

inicial y de la opin10n pública imperante de que a 

largo plazo el libre comercio traerá más beneficios 

para las partes involucradas, que los perju1c1os que 

pueda ocasionar a unos pocos a corto pla~o.'' <8> 

Estamos totalmente de acuerdo con la opinión 

anterior porque pensamos qua el pais de menor nivel, 

en este caso Mé><ico, tiende a aumentar al nivel de 

los mas desarrollados, Estados Unidos y Canadá; 

mientras que resulta eKtremadamente ilOgico que los 

paises mas avanzados bajen al nivel del menos 

desarrollado económicamente. 
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Cl Reglas de Origen 

Las reglas de or1gen fueron creadas, dentro del 

Tratado, para la determinación de los bíenes que 

puede ser susceptibles de rec1b1r trata arancelario 

praTerencial, es decir, resuelve que los bienes se 

considerarán orig1nar1os de la región cuando se 

produzcan en su totalidad en los paises de América 

del Norte. l9) 

"Las disposiciones sobre reglas de origen 

contenidas en el Tratado estan diseñadas para: 

- Asegurar que las ventaJaS del TLC se otorguen 

solo bienes producidos en la región de 

América del Norte y b lt!ile':S QUC? !:;e? 

elaboren, total o en su mayor parte, on otros 

paises; 

- Establecer reglas claras y obtener resultados 

previsibles, y 

- Reducir los obstáculos administrativos para 

los e~portadores, importadores y productores 

que realicen actividades en el marco del 

Tratado. 0 ( 10) 

Ahora, trataremos someramente ·'i lgunas cuest iomes 

relativag a las reglas de origen efecto de crear 
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una cart idumbre acerca de como funciona rAn en 

genera 1. 

De acuerdo al articulo 401 del te)(to del TLC, 

que se refiere a bienes originarios, estipula qua 

cualquier bien 5erá originario de una Parte, cuando 

sea producido en su totalidad en alguno de los Paises 

mencionados; o, en su dafecto, cuando '!Oe utilicen 

materialeu 

producción 

clll'Ziificacián 

Tratado. <11> 

no originarios, pero que en !iU 

9Ufran cambios que ameriten 

arancelaria es.tablecida en 

la 

el 

También exi•te la clausula da 1'minimis", 

incluida. en el arttculo 405 del mismo texto que 

establece que un bien se considerarA originario 

cuando los materiales no originarios utilizados en su 

producción y que no hayan sufrido el cambio de 

clasificación arancelaria, no eMceda del 7% del valor 

de trans¡acc ián del bien. 

Existen dos formas de cálculo de los materiales 

originarios o no originario!i del bien; el primero de 

el los consiste en el c.ilculo a. través del método de 

valor de tran5accián, y el segundo, es el método de 
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costo neto. 

En el caso de que existan accesorios, 

refacciones o herramientas como partes usuales del 

bien, que no sean originarios se considerar.in como 

tales, es decir, como originarios. Sin embargo, no se 

tomarán en cuenta para determinar si los materiales 

con los que fue producido el bien principal también 

son ori9inarios. Además, ewos accesor1os, 

refacciones y herramientas se considerarán a9i, 

cuando no sean facturados por separ&do. 

El articulo 411 establece que un bien que ha 

sido producido en territorio de una o más de las 

Partes, y que por alguna c1rcunstanc1a haya sido 

procesado nuevamente en otro pais, no se considerará 

como originario, e><cepto cuando se trate de 

mantenerlo en buenas condiciones. <12> 

Las regla~ de origen serv1r~n para determinar la 

procedencia de los bienes, asimismo, importadores y 

exportadores podrán reclamar, con base en ellas, 

trato arancelario preferencial para sus bienes. 

87 



Asi, el Tratado incluye también disposiciones en 

materia aduanera que, principalmente, establecen: 

reglamentos para la interpretación y aplicación de 

las reglas de origen, requisitos y procedimiontos a 

seguir por 1mportadores y exportadores, que reclamen 

trato arancelario y reglas sobre la verificación de 

origen de los bienes. 

El pai5 importador deber.\ otorgar, tanto a 

importadores on 1iU territorio, como a exportadores y 

productores, los mismos derechos para impugnar las 

determinaciones da origen, asimismo, deberA otorgar 

plazos especificas para la solución de controver5ias 

entre los tres paises signatarios cuando se trate de 

reglas de origen. < 13l 
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D> Trato Nacional y Acceso de Bienes al t1ercado 

Uno de los principios que el TLC incorpora en su 

te1<to es el de trato nacional del GATT, y establece 

que los bienes importados un Pais miembro del 

Tratado, de otro de el los, no será objeto de 

discriminación. 

Este principio se encuentra en el articulo 301 

dal TLC en su fraccion 1 que a la letra dice: 

"Cada una de las Partes otorgará trato nacional 

a los bienes de otra Parte, de conformidad con el 

Articulo llt del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio <GATT>, incluidas sus notas 

interpretativas. Para tal efecto, el Articulo !II 

del GATT y sus notas interpretativas, o cualq...i.1er 

disposicion equivalente de un acuerdo sucesor del que 

todas la Partes sean parte, se incorpor•n a este 

Tratado y son parte integrante del mismo.'' 

El principio de trato nacional que se encuentra 

en el articulo 111 del GATT establece, en esencia, 

que tratAndose de productos de importación, cadil. 

parte contratante debe darles un trato no menos 

favorable que a les productos originarios del pais 

importador. C14> 
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Respecto al acceso de los bienes al mercado, se 

establecen varias disposiciones rulativas 

restricciones tales como cuotas, 

licencias y perm1sos y requisitos de prec1os a 

importaciones o eMportac1ones que regirán al comercio 

de bienes. 

Estas disposiciones serán muy útiles para el 

Tratado, y más que nada para Los paises firmantes 

porque, asi 1 tienen garantizado el ingreso al mercado 

de los bienes producidos en el territorio de América 

del Norte. 

Además de los aranceles, para hacer más factible 

el acceso de lo-s bienes, los tres paises eliminarán 

prohibiciones y restricciones que tiC aplican en las 

fronteras, sin embargo, existe la reserva de imponer 

restricciones como la protección de la vida y la 

salud humanas, animal o ve9etal, o bien, del medio 

ambiente, si los paises consideran que corren 

riesgos. 

Asimismo, el Tratado de Libre Comerc10, 

establece reglas para la devolución o exención de 

aranceles, también llamado "drawback". Este consiste 
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en la devolución de un arancel para el caso de que 

los materiales e><tranjeros utilizados en la 

producción de un bien sean e><portados a un tercer 

pal s. 

Para ampliar la e><plicaciDn anterior, 

ejemplificaremos con lo siguiente: México importa de 

Canadá una cierta cantidad de hule, mismo que ocupa 

en la producción de llantas para automOviles, desde 

luego esos automóviles van a ser producidos en MéKico 

quien, posteriormente, los e>eportará 

Unidos. Como Estados Unidos se quedó, 

cuentas, con el automévi l completo; 

Estados 

fin de 

habrá un 

"drawback" en el que Canadá devolverá a Méx1cc el 

arancel pagado por el hule que utiliz6 en la 

producción de las llantas y que pagará Estados 

Unidos. 

Al respecto, el articulo 303 del TLC determina: 

que ninguna de las Partes podrfl reembolsar el monto 

de aranceles aduaneras pagados, n1 eximir o reducir 

el monto de aranceles aduaneros adeudados, can 

relación a un bien importado a su territorio a menos 

de que el bien sea posteriormente eKportado a 

territorio dG otra Parte, o sea, utilizado como 
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material en la produccibn de otro bien que también se 

e>eporte después, en un monto que e><ceda al menor 

entre el monto total de aranceles aduaneros pagados o 

adeudados sobre la importación del bien su 

territorio, y el manto tata l de aranceles aduaneros 

pagados a otra Parte con relacion a el bien que se 

haya posteriormente e>eportado al territorio de esa 

otra Parto. 

Cabe sefialar, por interpretación del te><to del 

Tratado, los encargados de pagar las importaciones, 

gen los paises que las llevan a cabo, es decir, si 

Hé><ica importa pescado de Canadá, tendri que pagar al 

impuesto correspondiente por esa importaciOn. 

Respecto de las e>eportac iones 1 el Trata do 

prohibe imposiciones de impuestos, empero, si se 

trata de productos de consumo básico interno, se 

permitirá a México aplicar impuestos a la exportación 

para hacer frente a una escasez grave de alimento y 

da bienes de consumo bAsico. 
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E) Invorsiones 

En e'!Ste inciso, haremos una revisión de lo que 

se dice en el capitulo onceavo del teMto del Tratado 

referente a la& invmrs1ones. 

Uno de los aspectos relevantes de este capitulo 

es la reserva de lo5 paises en cuanto a algunas 

actividades económicas. En el ca"'o de Mé>< ico, "se 

reserva el derecho e1<clusivo de desempeft&r y de 

negarse a autorizar el establecimiento de inversiones 

en las siguientes actividades: 

1. Petróleo, Otros Hidrocarburos y Petroquimica 

Básica. 

2. Electricidad 

3. Energia Nuclear y Tratamiento de Minerales 

Radioactivos. 

4. Comunicaciones Via Satélite. 

5. Servicios de Telégrafo. 

6. Servicios de Radiotele9rafta. 

7. Servicio Postal. 

8. Ferrocarriles. 

9. Emisión de Billetes y Acuñación de Moneda. 

10. Control, Inspección y Vigilancia de 

Aeropuertos y Helipuertos.<15) 
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En astw capitulo, espacificamente en el articulo 

1102, se establece el principio de trato nacional, 

contenido en al GATT. Este articulo menciona qu• las 

Partes otorgariln a lo• invarsioniata9 de lag otra• 

Partas, un trilto no menos 1avor.i.bla que el que 

otorgue a sus propios inver11ionista.•.. Asími-smo, este 

principio se aplicar.:. en cualquier estado o 

provincia. 

Con esto, lo que quieren proteger los paises ea 

E·l aseguramiento da la entrada de sus productos al 

mercado, y al referirge a que reclamen un trato 

favorable en circunstancias similares, pretenden que 

su9 productos no saan materia de discriminación 

respecto de lom productos nacionalas de los pa!~os y 

sobre todo garantizar su consumo. 

E><iste otro principio contenido en el GATT, que 

tambión ha sido adoptado por el Tratado: El Trato de 

Nacion MAs Favorecida. Este principio establece como 

nivel minimo de trato a las invt.:!rsiones de 

inversionistas de otras Partes, el acorde con el 

Derscho Internacional, incluido el trato justo y 

equitativo, asi como protecciDn y seguridad plenas. 
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En la seccion 8 del mismo Capitulo XI se 

establece un Sistema de Solución de Controversias 

cuando sa suscitan diferencias entre un.a Parte y un 

inversionista de otra Parte; esto será sin perjuicio 

de lo establecido en el Capitulo XX referente a las 

Disposiciones Institucionales y Procedimientos para 

la Soluc1án de Controversias, mismo que anal iza ramos 

•n el CApitulo V da este trabajo. 

Todos los inversionistas, ya sea por su cuenta o 

en rapresentacián de una empresa de otra Parte, 

podr.in 'Someter a arbitraje una demanda cuando otra 

Parte Yiol• lati. obligaciones establecidas an la 

sección A del Capitulo XI, es decir, a lo referido 

Anteriormente, o por incumplimiento d~l articule 1~03 

del mismo Tratado, principalment& an lo relacionado a 

que cada una de las Partes vigilará. que cualquier 

empresa del Estado otorgue trato no di¡¡criminatorio a 

los inversionistas de otra Parte cuando se trate de 

la venta de su~ bienes y servicios. 

Sin embargo, el pArrafo segunda del articulo 

1116 estipula un inconveniente para le& 

inversionista~ y es que ésto& no podr•n presentar una 

demanda si han transcurrido más de tres aftas a partir 
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de la fecha en la cual hayan tenido conccimi•nto por 

primera vez o debieron haber tenido conocimiento de 

la presunta violación, asi como de las pérdidas o 

da ftos sufridos. 

Si un inversionista por su cuanta. interpone una 

demanda de manera paralela con un inversioni'!lta en 

representación de una empras& y que sean consecuencia 

de los mismos actos, se someter~n a un arbitraje, en 

el que el Tribunal examinar.\ conjuntamente las 

demandas. 

Sin embargo, anteu de iniciar el arbitraje, las 

parteti contendientes intentar.in, primeramente, 

dirimir la controversia por via de consulta o 

negociación <articulo 1118). 

El proc.edimianto de arbitraje se iniciare\ 

mediante la notificación por e$Crito que haga el 

inversionista contendiente a la Parte contendiente, 

da su intención de someter una reclamación a 

arbitraje, cuando menos 90 d1as antes de que se 

presente formalmente la demanda. 
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Los requisitos de la notificación •en los 

5iguientas1 

de 

l. Seftalar el nombre y •l domicilio da! 

inversionista contendíente. Cuando se tratm 

de un ínversionista en representación de una 

empresa, tambíén se deberA seftalar el nombro 

y la dirección da la empresa. 

2. Se deberán señalar tambíén las disposiciones 

del Tratado presuntamente incumplidas y 

cualquier otra disposición aplicable. 

3. Los hechos en que se funde la demanda. 

4. La reparación que se solicita y el monto 

apro><imado de los danos reclama :los 

(articulo 1119). 

Exísten dos condiciones previas al sometimiento 

una reclamación al procedimiento arbitral 

sei'i.alados en e1 articulo 1121. La primera es que 

tanto los inversionistas como empresas consientan en 

someterse al arbitraje en los términos de los 

procedimientos establecidos en el Tratado; la 

segunda es que ambos renuncien a su derecho de 

iniciar o continuar procedimientos con respecto a la 

preQunta violaciOn adoptada por la Parte contendiente 
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ante tribunales administrativos o judiciales, a menos 

de que se trate de un procedimiento en que se 

solicite la aplicación de medidas pr~cautorias que no 

impliquen el pago de danos ante esos tribunales de 

acuerdo a la legislación de la Parte contendiente. 

Cabe señalar que tanto el consentimiento como la 

renuncia sa man1 fe$tarAn por escrito, mismos que se 

entregarAn a la Parte contendiente y sa incluirán en 

el sometimiento de la reclamación al arbitraje. 

El Tribunal e$tará integrado por tres árbitros; 

cada Parte nombrar.i uno y el tareero serA nombrado 

por acuerdo de las Partes qu1en 1 además, será el 

Presidente del Tribunal Arbitral. 

En caso de que las Partes no designen árbitro o 

no logren acuerdo en la designación de Presidente en 

un plazo de 90 dias contados a partir de la fecha de 

sometimiento de la reclamación al arbitraje, el 

Secretario General del Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, 

nombrara, a su disc:reción el Arbitro o árbitros no 

designados todavta. 
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Respecto al Presidente del Tribunal• también lo 

elegirá el Secretario General, pero de una lista de 

45 arbitres que las Partes establecerán a la fecha de 

entrada en vigor del Tratado. 

Anteriormente, habiamos tratado el ca'3o en que 

se puedan acumular varias demandas relacionadas a los 

mismos hachos, en esta situación la parte 

contendiente que pretenda dicha acumulación, 

Golicitará al Secretario General que instale un 

tribunal. Para tal efecto, en tal solicitud deberA 

especificar: 

1. El nombre de la Parte contendiente o de los 

inversionistas contendientes contra :os 

cuales se pretenda obtener el acuerdo de 

acumulación. 

2. La naturaleza del acuerdo de acumulación. 

3. El fundamento en que se apoya la pet1c1án 

solicitada. 

En el pl•zo de 60 dias el Secretario General 

instalarA un Tribunal integrado por tr&'!i árbitros que 

serán elegidos de la lista de los 45 árbitras 

referida anteriormente. En caso da no haber 

disponibles; el mi5mo Secretario los designarA del 
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p.inel de Arbitres del CIADI, si se tr.ata del 

Presidente no ~ar~ nacional de ninguna de las Partes, 

trat.indose de los otros dos Arbitres ser.in nacionales 

uno de cada pats contendiente <articulo 112b>. 

º" lo anterior deducimos que hay 

procec.iJ.mientos: Uno en el que las Partes nombrarán a 

los Arbitras <articulo 1120>, y el meftalado por el 

articulo 1126 quo -ae establecerA, únicamente, en el 

caso de acumulación de procedimientos. 

Como dato ane><o, seftalamos que el Tribunal 

establecido de conformidad con el articulo 1120 no 

tandr.i jurisdicción para resolver una demanda, o 

parte de el la, de la cual haya a'l!iumido jurisdicción 

un Tribunal establecido conforme al articulo 1126. 

Para efectos del artlculo anterior, una Parte 

contendiente entregará solicitud de arbitraje, 

notificación y demáis documentos correspondientes al 

Secretariado quien conservará un rt!gistro público de 

dichas documentos. 

El articulo 1135 estipula que cuando un tribunal 

dicte un laudo desfavorable a una Parte, el Tribunal 
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sólo podrA otorgar: 

1. Daftos pecuniarios y los intereses 

correspondientes. 

2. La restitución de la propiedad, en cuyo caso 

el laudo dispondrA que la Parte contendiente 

pueda pagar danos pecuniarios, más los 

intereses que proceda, en lugar de la 

restitución. 

El laudo dictado por un Tribunal será 

obligatorio sólo para lag partes contendientes y 

~nicamente respecto del caso concreto. 

Para que un laudo definitivo pueda causar 

eJecutoria deberán transcurrir 120 dias después de 

dictado sin que ninguna parte contendiente haya 

solicitado la revisión o anulación del mismo; en caso 

de que se haya solicitado cualquiera de las dos, se 

ejecutará hasta en tanto no hayan concluido los 

procedimientos de revisión o anulación. 
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F> Alcances del Tratada de Libre Comercia. 

Sabemo9 que la firma del TLC implica para México 

realizar esfuerzas e~traordinarios para lograr elevar 

5u economia. Lo que se pretend& con este Tratado es 

lograr la modernización del pais a través de la 

apertura comercial lo que, sin duda, mejorará las 

relaciones tanto económicas como pol iticas y 

diplomAticas con los vecinos del norte. 

De dar resultado el TLC, el '!iiguie11te paso para 

las economias de los paises firmantes, seria formar 

una Unión Aduanera. Claro está que dicha situación 

no se daria en pocos ano .. , éste eg un proceso que 

lleva mucho tiempo y que requiere de buenos maneJos y 

de la obtención de resultados favorables para las 

paises. 

La Unión Aduanera con!Oiste en que los paio¡¡es 

miembros de un Tratado, formen un frente común a 

terceros paises resp&cto de los aranceles; ya no 

seria como en un Tratado de Libre Comercio en el que 

los paises firmantes pueden establecer aranceles 

diferentes respecto de las naciones con las que 

comercien, Sino que tendrian una tasa arancelaria 

común aplicable a los demás paises. Por ejemplo, 
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CanadA puede imponer un arancel mAs alto a Japón que 

Estados Unidos, pero si formaran una Unión Aduanera 

tendrian que establecer el mismo arancel para Japón. 

Posteriormente, en caso de que esta UniOn 

Aduanera sea benéfica para los paio;;es, se podrá 

conformar una Comunidad Económica en la que, 

definitivamente, ya no e><ist1r1an barreras ni 

arancelarias ni no arancelarias para estos paises. 

Esta situación la basamos en lo sucedido en 

Europa, en donde después da 30 arios se logra formar 

una Comunidad Económica. El proceso haci~ esta 

Comunidad se inicio a partir del fin de las Gue.-ras 

Mundiales, cuando los paises europeos se dieron 

cuenta de que la única manera de terminar con esas 

diferencias políticas, seria unirse aconómicamente. 

De aht, pensamos que MC><ico, s1 realmente 

aprovecha esta ~portun1dad de formar una ~rea de 

1 ibre come re io con uno de los paises mAs fuertes 

económicamente, podrA obtener muchos beneficios que 

lo lleven a formar parte de la i.ntegrac1ón y 

globalizacién económicas que tan importantes e 

indispensables son en la actualidad. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS CRITICO DEL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE 

COMERCIO EN DIVERSOS CAl'!l'OS 

La finalidad de este capltulo es ofrecer un 

somero análisis de algunos aspectos regulados por el 

TLC. 

Se tratar~, principalmente, el '!lector da las 

telecomunicaciones que siempre son primordiales en la 

realización de actividades comerciales, más aún, si 

se trata de comercio internacional. 

También se analizarAn los sectores textil, 

agropecuario, automotriz, de servicias y la propiedad 

intelectual. 

Es importante señalar, que si bien es cierto que 

el Tratado abarca varios aspectos, únicamente, 

estableceremos referencia los que, a nuestra 

consideración, son los mAs relevantes y que, de 

alguna manera, tienen que ver con la creación de 

organismos en los que pueden participar los abogado5. 
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A> Telecomunicaciones 

ºEl TLC dispone que las redes pública& de 

telecomunicaciones ••• y los servi.cios de 

telecomunicaciones estarán disponibles, en términos y 

condiciones razonables y no discriminatorias, para 

empresas e 1ndivi.duos que las utilicen en la 

realizaci6n de sus activi.dades ••• ••<l> 

A este efecto, el articulo 1302 en su párrafo 

primero establece que "cada una de las Partes 

garantizará que cualqui.er persona de otra Parte tenga 

acceso a, y pueda hacer uso de cualquier red 

servicio pübl ice de telecomunicit.Ciones ofrecidas en 

su territorio ••• , en términos y condiciores 

razonables y no discrimi.natorios, para la conducción 

de sus negoc 1os ••• " 

Un aspecto importante es que el TLC no impedirá 

a ninguna Parte adoptar o aplicar medidas necesarias 

para asegurar la confidenci.alidad )¡: la seguridad de 

los mensaJes y para proteger la intimidad de los 

suscriptores de redes o de serv1c1os públicos de 

telecomunicac1ones. 
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Otro aspecto, también pertinente de sel\alar es 

que el Trata.do impone limitaciones a la conexiOn del 

equipo de telecomunicac1ones a las redes pUblicas. 

Lais Partes podr.tn instrumentar dichas limitaciones 

para evitar dal'\os técnicos o interferencia las 

redes públicas de telecomunicaciones y servicios 

públicos y para garantizar a los usuarios seguridad y 

accatso. 

El articulo ::505 del TLC sen.ala que se permitir.t 

el establecimiento de monopolios para la prestación 

de servicios vinculados con l.as telecomunicacionec;¡ 

siempre que no utilicen su posición monopólica para 

incurrir en pr~cticas contrarias a la competencia en 

mercados, ya sea directamente o a través de sus 

filiales, de modo que afecte drusventajosamente a una 

persona de otra Parte. 

Es decir, "cada pais garantizará. que cualquier 

monopolio no abuse de su posiciOn en actividades 

fuera de su campo de acc.iOn, incurriendo en conductas 

contrarias a la competencia que afecten adversamente 

a una persona da algún otro pais del TLC". <2> 
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Para finalizar set'lalamos el contenido del 

articulo 1309, el cual significa para nuestro pais 

una de las muchas ventajas que obtendrá del TLC. 

Dicho articulo establece; 

"1. Con 

de 

el 

la 

fin de estimular 

infraestructura de 

el desarrollo 

servicios de 

telecomunicaciones interoparables, las Partes 

cooperarán en el intercambio de información 

técnica, en el desarrollo de programas 

intergubernamentales d~ adiestramiento, asi como 

en otras actividades afines. En cumplimiento do 

esta obligación, lag Partes pondrán especial 

en los programas i ntercamb ! o 

e><istentes. 

2. Las Partes consultarAn entre ellas para determinar 

la posibilidad de liberalizar aún más el comercio 

de todos los servicios de telecomunicaciones 

incluidos las redes y los servicios públicos de 

telecomunicaciones''• 

Lo anterior permitirá a Mé><ico poder elevar su 

nivel de telecomunicaciones si tomamos en cuenta que 

de ese intercambio obtendremos grandes ventajas. 
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B> Sector Agropecuario 

El tópico agropecuario del TLC es muy amplio, de 

tal suerte que trataremos de abarcar los puntos do 

mayor relevancia. 

El TLC establece compromisos bilaterales entre 

Méwico y Canadá y entre Mé>f1Co y Estados Unidos. 

Para las relaciones entre Estados Unidos y CanadA 99 

aplicar,.1,n las reglas del Acuerdo de Libre Comercio 

<ALC> entre ambos paises, respecto de las barreras 

arancelarias y las no arancelarias. Sin embargo 

ewisten disposiciones trilaterales que contemplan 

apoyos internos y ~ubsidios a la exportación. 

A este efecto, el primer párrafo del anewo 702.1 

referente la Incorporación de Disposiciones 

Comercia.les seflala que los articules 701, 702, 704, 

706, 707, 710 y 711 del ALC se apl icar~n entre estos 

paises y se incorporan a este Tratado y forman parte 

integrante del mismo. Dichos articules son los 

referentes al comercio agropecuario entre esos paises 

con relación 

arancelarias. 

las barreras arancelarias y no 
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11 MéMico y Estados Unidos eliminarán de inmediato 

sus barreras no arancelarias mediante su conversión a 

sistemas d&r arancel-cuota, o bien a aranceles ... (3) 

El articulo 708 del TLC se na la algunas 

defJ.n1ciones aplicables a la sección A del capitulo 

referente al Sector Agropecuario en donde se precisa 

quR "arancel-cuota" significa el mecani'Bmo por el que 

se establece la aplicación de ci&rrta tasa arancelaria 

las importacioneta de un producto en particular 

hasta determinada cantidad (cantidad dentro de la 

cuota), y una tasa diferente a las importaciones de 

ese producto que e1<cedan t&l cantidad". 

A la entrada en vigor del Tratado, México y 

E5tados Unidos elimin~rán los aranc@les en una amplia 

gama de productos agropecuarios. 

Por otro lado, Canadá y México eliminarán 

barreras arancelarias a su comercio agropecuario, con 

e><cepción de las que se aplican a productos lácteos, 

avícolas, al huevo y al azúcar." <4> 

Respecto las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias se establece en el pArrafo del 
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articulo 712 que cada una de las Partes las podr.i 

adoptar, mantener o aplicar siempre y cuando sean 

necesarias para la protección de la vida y la salud 

humana, animal y vegetal en su territorio. 

Lo que entendemos de lo anter1or es Que cada una 

de las Partes adoptará las medidas que considere 

pertinentes, dentro de los marcos de salud 

reglamentarios, es decir, la adopción de estas 

medidas.se dejará al libre albedrio de las partes. 

A pesar de ega libertad, en esta sección también 

se establece el Trato No Discriminatorio para estas 

medidas. A este efecto el párrafo del mismo 

articulo 712 del Tratado estatuye2 

''Cada una de las Partas se asegurará de que una 

medida sanitaria o fitosanitaria que adopte, mantenga 

o aplique no discrimine arbitraria o 

1njusti ficadamente entra sus bienes y los si mi lares 

de otra Parte, o entre blenes da otra Parte y bienes 

similares de cualquier otro pais, cuando eKistan 

cond1ciones idénticas o similares.'' 
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El principal objetivo de eliminar estas barreras 

no arancelarias es evitar que las Partes adopten, 

apliquen o mantengan estas medidas con la finalidad 

de crear una restricción encubierta al comerc:io mntre 

las Partes. 

Ahora 1 estas medidas siempre se fundamentarán en 

una evaluación del riesgo 

salud, animal o vegetal 

evaluación del riesgo, 

la vida humana o la 

través de técnicas de 

desarrolladas por 

organizaciones de normalizaci&n tales como 

las 

la 

Comisión del Codex Al imentarius, Dficiiia 

Internacional de Epizootias, la Comisión Tripartita 

de Salud Animal, la Convención Internacional para 

la Protección de las Plantas y la Organización 

de América del Norte para la Protección de las 

P tantas. <5 > 

Se e><ige los tres paises mantener 

transparencia en los procecsimientos.. Esto se refiere 

a que cada una de las partes tendr_. la obligación de 

notificar a las otras Partes adopción o 

modificaci&n de cualquier medida sanit~ria o 

fitosanitaria que pueda afectar al comerc:.10 de 

América del Norte. 
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Dicha notificación se deberá hacer por escrito 

cuando menos con 60 dias de anticipación, o bien 

mediante la publicación de un aviso de la intención 

de la adopción o modificación de tales medidas 

<articulo 718). 

Se prevé, también, la prestación de asistencia 

técnica, que los tres paises se prestarán, con el 

objetivo de fortalecer las medidas sanitarias o 

fitosanitarias, sin embargo, e)(isten limitaciones 

como el no obligar a las Partes a proporcionar 

información detallada o copias de documentos en otra 

lengua que no sea la oficial de la Parte o dar 

información que, por su difusión, impida la 

observancia de las actividades de investigación 

<articules 720 y 721>. 

Por otro lado, a efectos de contribuir al 

mejoramiento de la seguridad de lo~ a 1 imantas y las 

condiciones sanitarias en la zona de libre comercio, 

se crea un Comité de Hedidas Sanitarias y 

Fitosanitarias .. 

Dicho 

equivalencia 

Comité promover.A la armoniz•ción 

de las medidas, y facilitará la 
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cooperacíó~ y las consultas técnicas, incluso 

lu;¡· ·referentes a controyersias en la materia 

(articulo 722). 

Adem.is de este Comí té, se creare\ otro llamado 

Comité de Comercio Agropecuario, ambos formados por 

representantes de cada una de las Partes. 

Entre las funciones del Comité del Comercio 

Agropecuario se encuentran las siguientes: 

l. El seguimiento y fomento de la cooperació, 

para aplicar y administrar lo referente a la 

sección agropecuaria del TLC. 

2. El establecimiento de un foro de consulta 

las Partes sobre aspectos relacionados con la 

sección, que se lleYe a cabo cada 6 meses o 

según acuerdo de las Partes. 

3. Presentación de un informe anual sobre la 

aplicación de la secc1ón. (articulo 706). 

Además se creará un tercer Comí té llamado Comité 

Asesor en Materia de Controversias Privadas sobre 

Productos Agropecuarios integrado por expertos y 

especialistas en esta clase de controversias. 
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Asimismo, este Comité presentará informes y 

recomendaciones al Comité de Comercio Agropecuario 

para la elaboración de sistemas para lograr la 

solución r~?ida y efectiva de esas controversias. 

Por último, nos resta ,;ef\alar lo referente a la 

salvaguarda especial, misma que consistirá en que "un 

pai• miembro del TLC, podrA invocar este mecanismo 

cuando la• importaciones de tales productos 

provenientes de otro pais g,ignatario alcancen los 

niveles de actuación da la salvaguarda, 

predeterminados en el Tratado ... <6> 

Esta salvaguarda se podrA aplicar dentro de 101t 

primeros 10 aftas de vigencia del Tratado. 
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C> Sector Textil 

Esta sección contiene reglas especiales para. el 

comercio de fibras, hilos, te><tiles y prendas de 

vestir en el mBrcado de América d•l Norte. Las 

disposiciones dsl Tratado relativas este rubro 

convenios prevalecerán sobre las de otros 

internacionales sobre comercio de producto'3 te><tiles 

de los cuales los paises contratante& del TLC sean 

miembros. 

El sector te><til va a comprender desde la 

fabricación dal hilo y la producción de telas hasta 

la confección de prendas de vestir. 

Con el Tratado se van a suprimir todas las 

cuotas existentes; inmediatamente ge quit01.r.in los 

impuestos para casi la mitad de los productos que 

Mé><ico vende a Estados Unidos; respecto de la otra 

mitad, se bajar.in los impuestos en un plazo de 

10 a ñas. Por otro lado, Canad.\ 'i.Uprimi r~ de 

inmediato los impue11.i:ltos para el 19Y. de nuestras 

exportaciones. 

Mé1<ico, por su lado, eliminar.\ su9 impuestos a 

sOlamente 2CY. dm ~us compras textiles en Estados 
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Unidos y el 4.7% a Canad~. <7> 

La materia textil es uno de los sectores en 

donde se aplicar.t.n reglas de origen aupecificas p&ra 

determ1m1r si los producto9 teKt1les y del vestido 

importados pueden 

preferencial. 

gozar de trato arancelario 

Et1pactficamente, para al !lector teKti 1, h.s 

reglas de origen son dos: 

1. De ''hilo en adelante", lo que ~ignifica que 

los textil&~ y las prendas de vvatir, para 

gozar de trato preferencial, deben elaborarse 

con hilo producido en un pats miembro del 

TLC. 

2. De ''fibra en adelante" para ciertos productos 

talas como hilos do algodón y de fibrati 

sintéticas 

adelante 11 

y artificiales. 

significa que 

"Fibra en 

les productos 

teKtiles y del vestido deben elaborarse a 

partir de fibras producidas en un pa1s 

miembro. 
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Asimismo, se establecerán disposiciones llamadas 

cupos p,ira preferencia arancelaria y, de conformidad; 

con ellas, los productos textiles y del vestido 

fabricados en los paitnHi de la región pero que no 

cumplan con la regla de origen podr~n gozar, también, 

de un trato arancelario preferencial ha':ita niveles 

especificas de importación. 

En esta sección también sa contempla una 

salvaguarda que consiste en que si durante un periodo 

de transición los productores de te>ctiles y prendas 

de vestir enfrentan graves daftos a cauQa del aumento 

en las importaciones de productos provenientes de 

otro pais miembro del TLC, el pais importador podrA, 

para proporcionar alivio temporal a. esa industria, 

elevar las tasas arancelarias. íS) 

S& creará un Subcomité de Etiquetado en Bienes 

Textiles y del Vestido formado por eMpertos técnicos 

de los tres paises. Este subcom1 té emprenderA un 

programa de trabajo que incluir.\ los siguientes 

aspectosz 

l. Pictogramas y símbolos para sustituir la 

información escrita requerida, cuando sea 
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posible, asi como métodos para reducir la 

necesidad de etiquetas en los bienes textiles 

y del Yestido en lenguaJes múltiples. 

2. Instrucciones de cuidado para los bienes 

textiles y del vestido. 

3. lnforma~ión sobre el contenido de fibras para 

los bienes textiles y del vestido. 

4. Métodos uniformes aceptables para fijar la 

información requerida a dichos bienes. 
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D) Sector Automotriz 

El TLC eliminará barreras al comercio de 

automóviles, camiones, autobuses y autopartes 

regionales dentro del área de libre comercio, y 

eliminará restricciones a la inversiOn en el sector 

durante un periodo de diez afias." (9} 

Para el comercio automotriz entre Canad• y 

Estados Unidos, sa basarán en las disposiciones 

contenidas en el ALC firmado entre ellos. 

Respecto de Mé><ico, Estadas Unidos eliminará de 

inmediato tasas arancelarias para automóviles de 

pasajeros y el 10Y. para los camiones ligeros, el 90Y. 

restante lo eliminará progresivamente en un periodo 

de 5 años. Para e1 resto de los vehiculos las tasas 

arancelarias se eliminarán en diez ar.os. 

Mé>< ico, por su parte, para importaciones 

provenientes de Canadá y Estados Unidos reducirá de 

inmediato el SOY. de sus tasas para automóviles de 

pasajeros y el porcentaJe re5tante, 'Se reducirá 

gradualmente en un periodo de diez ai'ios. La misma 

situación se presentará con respecta de las camiones 

ligeras, pero la reducción gradual se dará en cinco 
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Para los demás vehtculos las tasas arancelarias 

sa reducirán gradualmente en un periodo de diez aftcs. 

CanadA eliminar.\ sus tasas arancelarias en los 

mismos términos que México. 

De acuerdo con las reglas de origen del TLC, 

para calificar el trato arancelario preferencial, los 

productos automotrices deberán incorporar un 

porcenta. je de contenido reg iona 1 conforme la 

fórmula de costo neto. < 10> 
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E> eo...rcio Transfronteriza de Servicios. 

La liberaciOn de los servicios también son parte 

integrante del TLC. 

Como en otros sectores, los principios de trato 

nacional y de nación m.is favorecida se extiendan a 

los servicios, mismos que se traducen en que ea.da. 

pais socio del Tratado otorgara a los prestadores de 

servicios de los otros paises miembros un trato no 

m~nos favorable que el otorgado a sus propios 

prestadores de servicios en circunstancias similares. 

Por otro lado, el TLC no obliga a un prestador 

de servicios de otro pais a residir o a establecer en 

su territorio alguna oficina o sucursal de 

representación <articulo 12051. 

Desde luego, los paises podrán establecer 

reservas con respecto a disposiciones legales que 

5erAn incluidas en una lista en el Tratado. Dicha 

lista podrA completarse en un periodo de dos af\os, 

sin embargo, estas medidas no podrán modificarse s1 

se pretende hacerlas restrictivas (articulo 120ól. 
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Dado que uno de los principales objetivos del 

Tratado as eliminar las barreras al comercio, en esta 

secciOn se determinan disposiciones con relaciQn a 

los procedimientos a seguir para la eKpadic1ón de 

licencias y certif 1cac1ones a profesionales y 

mecanismos para el reconocimiento mutuo de éstas. 

Esto, en parte, también se plantea con la 

finalidad de garantizar la calidad de los productos, 

pues ning~n pais miembro del TLC tendrA la obligaciOn 

de reconocer automAticamente los estudies o 

eKperiencia da un prestador de servicios de otro 

pais. 

Asimismo, se preven disposiciones relativas a la 

denegación de los beneficios derivados de la 

prestaciQn de servicios para el case de que una 

empresa proveedora de servicios se encuentre 

propiedad o manejada por otros paises no miembros. 

Con relación a lo5 servicios de transporte, se 

pueden denegar, también, los beneficios, si se 

demuestra que ese serv ic 10 se está prestando con 

equipo no registrado en cualquiera de los tres 

paises. 

124 



Un aspecto de suma importancia dentro de este 

sector es lo referente a los consultoras juridicos 

eKtranjeros. A este respecto el anexo 1210.5 en su 

sacciDn 8 se~ala a la letra: "Al poner en practica 

sus obligaciones y compromisos relativos los 

consultores juridicos extranjeros, da conformidad con 

sus listas pertinentes, y con sujeción a cualquier 

renarva establecida en las mismas, cada una. de l.as 

Partes deberA asegurarse que se permita los 

nacionales de otra Parte ejercer o prestar asesoria 

sobre la legislación del pais donde ese nacional 

tanga autorizac16n para ejercer como abogado.'' 

Este aspecto as muy importante para los 

abogados, necesitarán personas extremadamente 

doctas sobre las leyes mexicanas, para que, ademAs de 

que mejoremos muchos de nuestros sectores económicos, 

demostremos que en el pais existen personas tan 

preparadas o aún más que en el extranjero. E!i la 

oportunidad Que tienen los abogados de crecer y 

demostrar que en todo momento son indispensables. 
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FI Propiedad Intelectual 

11 El tratado define compromisos especificas sobre 

la protección de: 

- Dervchos de autor, incluyendo los fonogramas; 

- Patentes; 

- Marcas; 

- Derechos de los obtentores de vegetales; 

- DisenC""os industriales; 

- Secretos industriales; 

- Circuitos integrados (semiconductores>, e 

- Indicaciones geográficas.••<11> 

Se establecen estas disposiciones con base en 

los pr1ncip1os de trato nacional y de nación más 

favorecida y, desde luego, se fundamentan en las 

reglas del GATT y de otros convenios internacionales 

tales como el Convenio de Paris para la Protección de 

la Propiedad Industrial de 1967 y el Convenio de 

Berna para la Protección de Obras Literarias y 

Artisticas de 1971, entra otros. 

Respecto a los derechos de autor, lo que se va a 

proteger son los programas de computo como obras 

literarias y ba.ses de datos como compilaciones, 

además de conceder derechos de renta para los 
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programaS, de cO_mputo y" fonogramas en los cuáles se 

estipula como piazo: de protección por lo menos 50 

años. 

En lo que a patentes se refiere, el Tratado 

otorga amplia protección a las 1nvenc1ones. 

Se concederAn patentes para productos y procesos 

en todo tipo de inventos, incluidos los farmacéuticos 

y agroquimicos. 

AdemAs, se incluyen normas relativas a 

procedimientos de ejecución. El articulo 1715 del 

Tratado menciona que cada una de las Partes pondrá al 

alcance de los titulares de derechos, los 

proced1m1entos Jud1c1ales c1v1les para la defensa de 

cualqu1er derecho de prop1eddd lntelectual. 

Se establecen, en el articulo 1717, 

procedimientos y sanciones penales para ~er aplicadas 

en caso de falsificación dolosa de marcas o de 

piraterf.a de derechos de autor. 

El articulo 1719 habla de un aspecto muy 

importante, se trata de lo referente a la cooperación 
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y t1.sistencia técnica que las Partes se otorgarán 

mutuamente. Esta cooperaciQn incluirá la 

capacitación de personal, la que será de suma 

importancia 

trabajadoren¡. 

en la preparación de los 
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(1J Comentado en Cuestiones Internacionales, Revista 
de Politica Internacional y EKtranjera 1 Ana 1, 
julio-septiembre 1992, Ed1torial Cambio XXI 
Fundación Me><icana, A.C., No. t, Pag. 328. 

<2l IBIDéM, Pags. 329 y 330. 

(3l IB!DéM, Pag. 308. 

(4) IB!DéM, Pag. 309. 

<5> Comentado en ¿Qué es el TLC?, extractos del 
mensaje del Presidente Carlos Salinas de Gortari, 
con motivo de la conclusiDn de las negoc1aciones 
del TLC 1 SECOFl, 12 de agosto de 1992. 

<bl Comentado en Cuestiones Internacionales, Pag. 
309. 

<7> Comentado en ¿Que es el TLC?, Pag5. 10 y 11. 

<B> Comentado en Cuestiones Internacionales, Pags. 
300 y 301. 

(9l IB!DéM, Pag. 302. 

<lOl SUPRA, Pag. Sé, tercer párrafo. 

<11 > Comentado en Cuestiones Internacionales, Pag. 
338. 
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CAPITULO V 

EL SISTEl1A DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

A. ORDEN JURIDICO APLICABLE 

a. Orden Juridico Nacional 

El orden jurid1co interno que podemos aplicar en 

lo concerniente al Tratado de Libre Comercio se 

dividir~ en dos partes. La primera 10er.\. la 

Constitución Política de lag Estados Unidos MeKicanos 

y la segunda se referirá a otra5 legislaciones tales 

como la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera, la 

Ley de Inversiones asi como sus reglamentos 

especificando las relaciones concretas qua guardan 

con la Constitución. 

Coflfititución Palitica de los Estados Unidos HeKicanos 

La Constitución Politica, por ser la Ley Suprema 

que rige a nuestro pais, merece una explicación 

independiente respecto a los articules que conciernen 

al Tratado de Libre Comercio. 

Iniciamos señalando la frac:ción X del a.rticulo 

86 que menc:iona que entre las obligaciones y 

facultades del Presidente de la República está 
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"Dirigir la pol1tica exterior y celebrar tratados 

internacionales sometiéndolos a la aprobaciOn del 

Senado. En la conducción de tal política el titular 

del Podar Ejecutivo observar~ los siguientes 

principios normativos; la autodeterminación de los 

pueblos, la no intervanción, la solución pacífica de 

controversias, la. proscripción de la amenaza o el uso 

de la fuerza en las relacionas 1nternacionalas, la 

igualdad juridica e.Je los Estados, la cooperación 

internacional para el desarrollo y la lucha por la 

paz y la seguridad internacionales." 

Con relación a la anterior, podemo¡¡ decir que 

respecto a la polittca e><terior de Mé><ico la 

Constitución otorga facultades al Presidente para 

poder dirigirla. Con estas f;,.cultades el Presidente 

representar,.\ al Estado Mexicano frente a las demAs 

naciones y, así, poder dirigir las relaciones 

internacionales. Claro est:ti que esta direcciCn la 

! levará. de conformidad con la aprabaciCn del Senado 

como veremos posteriormente. 

Por otra parte, podemos observar que los 

tratados que celebre deberán someterse también a la 

aprobación del Senado de conformidad con la fracción 
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1 del articulo 76 y con el articulo 133 cuyos teKtos 

transcribiremos en lo 9Ucesivo. 

Entonce•, el articulo 76 en su fracción 

e'3tablece1 "Son facultades e><clusivas del Senado: 

l. Analizar la politica e><terior desarrollada por el 

Ejecuti1,10 Federal c:on base en los informes anuales 

que el Presidenta d• la RepUblica y el Secretario del 

Despache correspondiente rindan al Congreso; además, 

aprobar los tratados internacionales y convenciones 

diplom.tticas que celebre el Ejecutivo de la Unión." 

Para los mismos efectos el articule 133 

estipula: "Esta Constitución, las leyes del Congreso 

de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se 

celebren por al Preo:.idontc de la República, la 

aprobación del Senado serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a 

dicha Const1tuc1ón, leyes y tratados a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados." 

Otra disposición aplicable cie nuestra Carta 

Magna es el articulo 131 que contempla la facultad de 
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la Federación para gravar lag mercancias tanto de 

importación como do exportación. 

Adamé.u se fta la que el Congreso dm la Unión 

faculta al Ejecutivo para aumentar, disminuir, o 

lliUprimir las cuota5 de las tarifas de exportación e 

impuestos e><pedidas por el Congreso asi como crear 

otras para regular el comercio exterior del pais. 

Es pertinente sef'ialar que el TLC a pesar de 

contener disposiciones aplicable~ a los sistemas 

juridicos de los tres paises se instrumentó de manera 

que no alterara los rasgo$ distintivos tradicionales 

de éstos. 

Nos avocaremo!i ünicamente al Sistema Me><icano. 

El TLC guarda estricto apego a nuestra Consititución 

y de ello haremos algunas referencias. 

Por ejemplo, en el capitulo de definiciones 

generales, :il aludir al concepto de "nacional" el TLC 

se remite a los articulas 30 y 34 de la Constitución 

que regulan lo que en Derecho Mexicano se considera 

como nac iona 1. 
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Otra cuestión es la referente a la definición de 

"territorio", en la que viene a colación el articulo 

42 Constitucional que, como es sabido, desglosa las 

partes integr~ntes de nuestro territorio. 

Los textos de los articules 27 y 28 de nuestra 

Carta Magna se reproducen literalmente en lo que 

corresponde materias di} en12r9ia, serv1c1os de 

inYers1án y serYicios financieros a efecto de sefl.alar 

las-restricciones constitucionales en las actividades 

reservadas al Estado. 

En materia de Propiedad Intelectual el TLC 

permite entrever la facultad que tienen los paises de 

determinar la manera de proteger los derechos de 

propiedad intelectual. 

Ad&más al articulo 1804 del TLC dispone que los 

procedimientos administrativos a través de los que se 

apliquen leyes y reglamentos de las partes, deber.in 

llevarse a cabo conforme al Derecho Interno de los 

paises. 
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Otras Legislaciones Aplicables. 

Ley de Comercio Exterior 

"La politica comercial meKicana comprende el 

conjunto de instrumentos legales y administrativos a 

través de los cuales el ejecutivo federal regula las 

operaciones de importaciones y eKportac1ones con 

terceros paises.'' <1> 

Uno de esos lnstrumentos legales es la Ley de 

Comercio EKterior misma que se eKpidió para el 

ejercicio de las facultades que la Constitución 

Politica otorga al titular del Ejecutivo. 

El articulo 4 de esta ley se encarga de 

desglosar -de conformidad con el articulo 131 de la 

Const1tuc:1ón que ya sefialamos con anter1or1dad- la~ 

facultades del Presidente; entre otras se encuentran, 

pr1nc1palmente, las s19u1entes; 

l. Crear, aumentar, dism1nu1r o suprim1 r 

aranceles de conformidad con el articulo 131 

const1 tuc iona l. 

2. Regular, restringir o prohibir la exportación 

e importación, circulación tránsito de 

mercancias cuando lo estime urgente, también 

de acuerdo con el articulo 131. 
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3. Establecer medidas para regular o restringir 

la aMportación o importación de mercancf.a asi 

como la circulación o tránsito de mercancías 

por el territorio nacional procedentes del 

extranjero. 

Asimismo, otros aspectos que regula la Ley de 

Comercia Exterior son las reglas de origen, aranceles 

y medidas de regulación, pr~ctica~ desleales del 

comercio internacional -que constituyen un punto 

importante a tratar en este trabajo en incisos 

posteriores- y medidas de salvaguarda asi como 

procedimientos a seguir en esto5 casos, cuotas 

compensatorias y promoción de exportaciones. 

Ley Aduanera 

Esta ley, principalmente, tiene por objeto 

regular la entrada y salida, del territorio nacional, 

de mercancias asi como de los medios en que se 

transportan o conducen. 

Maneja, también, los impuestos aplicables al 

comercio eMterior, ademAs de establecer atribuciones 

al Ejecutivo Federal. 
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En otro orden de ideas, señala los 

procedimientos que deben observar las personas 

f isicas o mora les que lleven a cabo operaciones de 

comercio exterior. 

Ley para Protnaver la Inversión t1aKicana. y 

Regular la Inversión Extranjera <Ley de Inversiones). 

Esta ley os de suma importanci~ con relación a 1 

Tratado d& Libre Comercio. En capitules anteriores 

hablamos ya del hecho indubitable del establecimiento 

de inversiones e><tranjeras en nuestro pais, 

principalmente, de Estados Unidos y Canadá. 

De aht la necesidad de aplicar nuestra 

leg1slaciOn en lo que respecta a esas inversiones. 

Asi es como la Ley de Inversiones regula las 

actividades económicas de empresas y sociedades del 

extranjero. 

El articulo primero de esta ley sen.ala su objeto 

que se traduce en la promoción de nuestras 

inversiones y la regulación de las e>Ctranjeras para 

estimular un desarrollo ju~to y equilibrado para 

consolidar la independencia económica del pais. 
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Tanto esta ley como su reglamento proporcionan 

se9uridad a la economia m&Kicana y limitan, en cierto 

modo, el establocimiento de eKtranjeros en materia de 

comercio, lo que confirma lo e9t&blecido como su 

objativoi consolidar nuestra independencia económica. 
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b> Orden Jurtdica Internacional 

Dentro de esta clas1ficaciOn internacional del 

orden jurídico relacionado con el Tratado de Libre 

Comercio encontramos a los tratados y acuerdos 

comerciales celebrados por los paise'!i firmantes del 

Tratado con otros entes de la Comunidad 

Internacional. 

El TLC no es el primer acuerdo de libre 

comercio que paises miembros del mismo han firmado; 

existen otros como el Acuerdo de Libre Comercio entre 

EGtados Unidos e Israel firmado en 1985, el Acuerdo, 

también de Libre Comercio firmado entre MéKico y 

Chile y el más actual sustentado entre Estados Unidos 

y Canadá CALC> mismo que entró en vigor en 1989. <2) 

AdemAs estos pa lses han tenido relaciones de 

comercio con la Comunidad Económica Europea; por 

ejempla Mé>< ice tiene relaciones económicas con 

Alemania y con Francia; Estados Unidos 5Dstiene 

relaciones comerciales intrínsecas con JapOn 

principalmente, y de igual manera CanadA. 

Como mencionamos en el capitulo 111, la 

motivación da tantos cambios en las politicas 
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come re ia les de los paises ha orillado a Mé>< ice a 

tomar la dec:isián de incorporarse a la globalizacián 

económica de la que estA siendo objeto la comunidad 

internacional. 

El marco jurídico internacional se refiere 

todas las normas que además de las contenidas en el 

TLC intervienen en él. 

Hablamos específicamente del ALC entre E.U. y 

Canadá que entró en vigor el 1 • de enero de 1989 y 

que entonces formaba la zona de libre comercio más 

grande de 1 mundo. La ra. zán es que algunas 

disposiciones de este acuerdo, forman parte 

integrante del TLC, por eJemplo, con lo que respecta 

a las tasas de desgravación arar.celar1a acordadas. 

El TLC reconoce la eKistencia de esas disposiciones y 

las organiza en aras de lograr una relación 

tri lateral. 

Por otro lado, encontramos a 1 GATT, al que 

haremos referencia en un inciso especial. Sin 

embargo, anticipamos que el TLC incorpora, de manera 

expresa, disposiciones del Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio tales como los principios de 
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Trato Nacional y el Trato de Nación Más Favorecida, 

además de su Sistema de SoluciOn de Controversias, 

que en algunos casos podrá ser elegido para 

solucionar aspecto!!. relacionados con la 

interpretación de las disposiciones del Tratado de 

Libre Comercio, es decir, que ninguno de los tres 

paises renuncia a las disposiciones del GATT. 

Mencionamos muy específicamente e~tos dos 

acuerdos internacionales para poder referirnos, 

posteriormente, al tema principal que nos ocupa que 

es el Sistema de Solución de Controversias, no sin 

descartar a otros acuerdos que guardan intrínseca 

relación con el Tratado tal como el Acuerdo 

Multifibras, con respecto al cual nos abstenemos de 

ahondar por no corresponder idOneamente a nuestro 

tópico. 
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B) Breves COlll!!ntariDS sobre el GATT 

E>e is ten precedentes del GATT que es menester 

seftalar para poder entender su origen. 

Para el año de 1945, cuando entraron en vigor el 

FMI -Fondo Monetario Internacional- y el BIRF -Banco 

Internacional de ReconstrucciOn Fomento-, que 

constituian los si'Stemas financiero y monetario del 

Comercio Internacional, se precisaba la creac:iOn de 

un pilar comercial. 

Debido a esa necesidad tie creó la Carta de la 

Habana suscrita en el año de 1948 y mediante la cual 

surg1a la Organización Internacional de Comercio. 

Esta Carta consti tui a en aquel entonces la base de 

las relaciones comerciales internacionales del 

desarrollo económico. 

Sin embargo, al no ser ratificada, no nació a la 

vida juridica. Asi, se dio l.;i necesidad de llenar 

ese vacio y fue precisamente con el GATT que habia 

sido negociado paralelamente a la Carta de la Habana, 

pero en Ginebra, Suiza. Inicialmente, 23 paises 

suscribieron el acta final del GATT el 30 de octubre 

Ue 1947 para entrar en vigor el t• de enero de 1948. 
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El Acuerdo General de Aranceles Aduanero5 y 

Comercio, más conocido por su abreviación proveniente 

de su nombre en Inglés, GATT <General Agreement on 

Tariffg, and Trade>, tiene como obJetivo principal 

11 liberalizar el comercio internacional de 

entorpecimientos y barreras y darle una base 

estable. 0 (3) 

Las dispos1c iones del GATT se basan en ciertos 

principios básicos entre los que se encuentran l~ no 

discriminación trato igualitario, reciprocidad, 

multilateralidad, la reducción sustancial de los 

derechos de aduana, la eliminación de la" 

restricciones cuantitativas, el comercio Ju~to y, por 

último, la conciliación en las controversias a la que 

nos referiremos en lo succ~ivo. <4> 

Asimismo, dentro del GATT encontramos, también, 

pilares básicos, que se resumen en los siguientes: 

t. La Claúsula de la Nación Más Favorecida. 

2. El Trato Nacional. 

3. Los Mecanismos de Eliminación de las Barreras 

no Arancelarias. 
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La claúsula de la NaciOn Más Favorecida. se 

encuentra contemplada en el articulo primero y 

establece que todas las ventajas, favores, 

priv1h1gios o inmunidades concedida1ii por una Parte 

Contratante producto originario, se harán 

extensivas a cualquier producto similar originario de 

los territorios de otras Partes. 

Este trato se aplica a los derechos aduaneros y 

a los cargos de cualquier naturaleza que se impongan 

a importaciones y eKportaciones. 

El principio de Trato Nacional se contiene en el 

articulo tercero; determina que "los productos del 

territorio de cualquier Parte contratante importados 

en el territorio de cualquier otra Parte, no quedarán 

sujetos a trato menos favorable que el trato 

concedido a los productos similares de origen 

nac 1onal ••. " <S) 

Antes de ccnt1nuar, consideramos conve:n1ent'=! 

señalar que lo anterior es uno de los puntos más 

importantes en los que se relacionan el GATT y el TLC 

ya que éste último adopta estas d ispos1c iones del 

GATT en su capitulo Ill. 
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El tercero y Ultimo da éstos tres pilares está 

constituido por los mecanismos de eliminación de las 

barreras arancelarias que se traduce en los 

Códigos de Conducta del GATT. 

El GATT constituye, sin llegar tener el 

carácter de tribunal, un órgano eficaz en la solución 

de las controversias que se suscitan entro las 

Partes. 

Es decir 1 en el Sistema de Solución de 

Controversias del GATT, se trata de que, 

primeramente, las partes cumplan razonablemente sus 

compromisos en los términos de su acuerdo. 

La intervención del GATT en la conciliación 

consiste en calificar al pais que incurre en la 

práctica ilic:ita o desleal antes de autorizar 

sanciones para ese pais. 

El GATT interviene de esa manera debido a que 

carece de medios de fuerza para tomar medidas en 

contra de los infractores, por lo que opta por el 

procedi.miento anteriormente a ludido el cua 1 es de 

carácter voluntario. 
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Sin embargo, adamAs de lo e><pl icado en lineas 

anterioreg,, eKiste otro procedimiento de 

c-onciliacián constituido por cuatro etapas que son 

las siguientes; 

t. En caso de práctica desleal, la Parte 

contratante afectada podrá intarponer queja 

en contra de la infractora. 

2. Posteriormente, el GATT, elegirá a un 9rupo 

da trabajo llamado PAnel a efecto de realizar 

una investiqaciOn y deducir si el hecho 

denunciado contraria las disposiciones de su 

convenio. 

3. El PAnel realizar• sus conclusione$ e 

informarA de ellas al GATT, qu1en las 

e><aminarA. 

4. Por último, caso de resultar concordantes 

la queja y las conclusiones, el GATT 

informará al pais infractor la fOrmula 

propuesta para solucionar el conflicto. 

Cabe sena.lar, que en el desarrollo de este 

procedimiento se requiere laS Partes tener 

consultas bilaterales con o que muchas veces se ha 

logrado resolver la controversia antes de llegar a la 

última etapa. 
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En otro orden de ideas, diremos que a lo largo 

de la e>cistencia del GATT se han llevado a cabo 

rondas para el mejoramiento de sus clAusulas. Asi, 

entre las más importantes podemos mencionar las 

Rondas de Ginebra, Suiza en 1947i Annecery, Franc:ia 

en 1949l Torquay, lnglaterra en 1951' en Ginebra, 

nuevamente, en 1956, 1960-1962 y 1964-1967, ésta 

Ultima conocida como la Ronda Kennedy y, una de las 

m.1s importantes la Ronda Tokio celebrada entre los 

años de 1973 y 1979. (b) 

La última ronda que se ha dado es la Ronda 

Uruguay misma que se inició en '3eptiembre de 1986, 

ano er- el que Mé><ico se constituyó formalmente como 

Parte contratante del GATT. 

Con esta inc:orporación Mé><lCO inicia cambios en 

aras de insertarse en el nuevo orden económico 

mundial. El Gobierno Mé><1cano reconoce que la 

apertura de los mercados y el comercio bilateral son 

el mejor medio de fortalecer la economta. 
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C. Sistema de Solución de Controversias 

Mencionaremos en primer luqar las 

'lnst1tuc.iones que se crean por ~l Trata.do de libre 

Comercio con relación al Sistema de Solución de 

Controversias y que tendrán como objetivo principal 

dirimir las controversias que se susciten en torno al 

ira ta.do. 

La primera y más importante de las instituciones 

es la Comi~ián da Libre Comercio integrada por 

representantes de ca.da. Parte; en el caso de r1éxico el 

representante será el Secretario de Comercio y 

Fomento Indu~trial. 

Entre $US principales atribuciones estarán: 

t. Supervisar la puesta en prAct1ca del Tratado. 

2. Vigilar el desarrollo de éste. 

3. Resolver las controversias que pudiesen 

respecto su interpretación o 

aplicación. 

E5ta Comisión se reunirá en sesión ordtnaria 

cada afio, empero, podrá reunírse también en sesión 

e~traordinaria cuando el caso asf lo amerite. 
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Ahora, conjuntamente se crean comités, sub

comités y grupos de trabajo para encargarse de los 

sectores estratégicos contemplados en el TLC tales 

como el sector te><.til, el sector agropecuario y el 

sector automotriz entre otros. 

Mencionamos lo anterior porque la Comisión de 

Libre Comercio podrá delegar sus funciones a estos 

Comi tes ad hac dada la amplitud que consi tutuyen los 

diverso~ campos del TLC. 

En resumen, la misión de esta Comisión será 

supervisar la aplicación del Tratado en los tres 

paises, ademAs de Yigilar la operación y el trabajo 

tanto de los comités como de los grupos de 

trabajo. (?) 

Por otro lada, se crea un Secretariado que, al 

contrario de la Comisión, tendrá una presencia f isica 

en cada uno de los tres paises, es decir, se 

establecerán oficinas permanentes por secciones 

nacionales tal como lo menciona el articulo 2002 del 

TLC. 
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Su tarea fundamental será brindar asistencia a 

la ComisiDn y, ademA5 1 dar apoyo administrativo a los 

Páneles y Comités instituidos para la Revis10n y 

Solución de Contrcver~ias en materia de Antidumping y 

Cuotas Compensatorias y también a los Páneles para la. 

SoluciDn de Controversias. 

Ast como Sff crean diferentes comi téoa y sub

comités para cada capitulo, es decir, para cada 

materia del TLC, el capitulo XX referente a las 

11 Disposicion6l'S Institucionales y Procedimientos para 

la SoluciOn de Controversias" crea un Comité 

Consultivo sobre Controversias Comerciales Privadas 

con el objeto de fomentar en los tres paises la 

prActica del arbitraje comercial privado considerado 

como un método alternativo de soluciOn de 

controvert>ias qu~ pone ;i dispc~icién de los paises 

contratantes un mec•nismo más Agil común a ellos. <Bl 

Decimos mc\s ágil respecto de los tribunales 

judiciales internos de cada pa1s. Adem.\s se 

establece con el objeto de aminorar la carga de 

trabajo .da esos tribunales y, ast, obtener soluciones 

mAs expeditas. 
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Como veremos pogteriormente al hablar ya del 

procedimiento principal de solución de controversias, 

el objetivo de este mecanismo no es sOlo la soluciOn 

de esas controversias, gino también la prevención, la 

administración y la conciliación. 

Tanto es asi 1 que dos r.te las tres etapas que 

constituyen el procedimiento son conciliatoria9 y por 

lo mismo tratan de encontrar resolución entre la 

Partes antes de entrar ~n la etapa contenciosa. 

Ca.be sei\ii.lil.r que, con respecto al Sistema de 

Solución de Controver~ias del GATT y al SSC del TLC, 

existen una re9la general y una regla especial. 

La regla general se puede dar de dos formas: 

l. Si existe solo una Parte demandante, ésta 

podrá elegir entre el SSC del GATT y el SSC 

del TLC para conocer de la reclamaciOn. 

Claro estA que uno es excluyente 

del otro en caso de ser eleQido. 

2. Si hay dos Partes demandantes, se hará 

una consulta en aras de acordar un foro único 

para que conozca del asunto. Esto se hace 
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porque se puede dar el caso de que cada pais 

elija foro distinto, pero en caso de que aún 

asi no logren ponerse de acuerdo, el asunto 

ventilarA de conformidad c:on la!i 

disposiciones del Tratado. 

La regla especial se dará únicamente alegando 

cuestiones ambientales, es decir, manera de 

ejemplo, si Estados Unidos lleva a México ante el 

foro del GATT y éste Ultimo alega que por tratar\ie de 

materia ambiental el asunto debe llevarse al foro del 

TLC, Estados Unidos se verá en la obligación de 

cambiar de foro. <'1> 

Antes de entrar en materia con el SSC del TLC es 

menester seftalar que la competencia de los tribunales 

1ederales de nuestro país siguen teniendo, conforme 

al articulo 104 Constitucional, su competencia para 

conocer de los litigios que planteen entre 

particulares con motivo de la apl1cac1ón de tratados 

internacionales. 

Por tanto el Capitulo XX del TLC se aplicará 

~n1camente entre Estados y no a particulares. 
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Quisieramos especificar que, adem.1.s de este 

mecanismo general, eHisten otros que, por antinomia, 

llamamos especificas que se utilizan en las diversas 

materias del TLC tal como el creado para resolver las 

controversias que surjan en el campo de las 

1nvarsiones y reSpecto 

oportunidad de referirnos. 

del 

110) 

cual ya tuvimos 

El procedimiento da solución de controversias 

consta de tres etapas. La primera consiste en que 

las partes lleven a cabo consultas directas para 

tratar de llegar a un acuerdo sobre la solución m.1.s 

conveniente para el las. Esta disposición se 

encuentra establecida en el numeral 2006 del TLC. 

Estas consultas las puede pedir cualquier Parte 

cuando considere que eKiste que pudiera haber 

alguna violación del Tratado mediante solicitud que 

la Parte solicitante entregue 

Secretariado y a 1as otras Partes. 

Lógicamente, tratándose de 

su sec:c i Dn del 

un conflicto 

tri lateral, todas las Partes intervendrán en dicha 

consulta. 
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En caso de que se trate de un conflicto 

bilateral, &><is ta una regla que permite la 

intervenciOn del tercer pais con el objeto de que 

participe con sus opiniones y escuche lo que sucede 

en las consultas bilaterales. 

Ahora, las Partes intervinientes se obligan 

reciprocamente a otorgarse toda la información 

necesaria para tener un mayor conacim1ento del 

asunto. Asimismo deberán respetar la 

confidencialidad de esta información. 

En el caso de que en esas cansul tas las parte'.3 

lleguen a un acuerdo, la solución que encuentren debe 

evitar perJU1cios al tercer pais. 

Como indicamos anteriormente al referirnos a los 

SSC general y especif1cos, de la misma m11nera e1<isten 

estas consultas directas, por un lado, que son las 

genera les por formar parte del Sistema principal y, 

por otro, las consultas especificas como en el caso 

de las reglas de origen y de las medidas sanitarias y 

f1tosanita.rias. 
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Tanto las consultas como los procedimientos 

espec1ficos sobreseen a las consultas directa!l y al 

SSC principal,, respectivamente. 

Si durante las consultas directas las Partes, 

aun con la intervención del tercer pa1s no resuelven 

el conflicto, solir.itarAn, cualquiera de ellas, la 

intervención de la Comisión de Libre Comercio cuyas 

atribuciones ya hemos señalado. 

Con la intervenctOn de la Comisión entramos ya 

en el desarrollo da la segunda etapa. Es aqu1 donde 

también operan los asesores y expertos técnicos para 

dictaminar 

particular. 

y 

<11) 

emitir opiniones sobre el 

De acuerdo al art1culo 2007 la Comtsián de Libre 

Comercio se reunirá si no se resuelve la controversia 

dentro de los s1gu1entes términos: 

t. 30 d1as después de la entrega de la sol1c1tud 

para las consultas. 

2. 45 dtas después de la entreg~ de esa 

solicitud, cuando cualquier otra de las 

partes haya solicitado consultas 

subsecuentes o haya participado en las 
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relativa5 al mismo asunto. 

3. 15 dfas después de la entrega de una 

solicitud de consultas en asuntos relativos a 

bienes agropecuarios perecederos. 

La Parte solicitan te deberá entregar su 

sección del Secretariado y las otras Partes una 

Golicitud en la que mencionará el objeto de la 

reclamación indicando, además, las disposiciones del 

Tratado que considere aplicables. 

La Comisión se reunirA 10 dias después de la 

entrega de la solicitud. 

Como ya mencionamos, la Comisión, a efecto de 

solucionar la controversia, podrá convocar a asesore~ 

técnicos o, en su caso, crear grupos de trabajo de 

ei<pertos para agilizar la resolución del litigio. 

Existe la posibilidad de que la Comisión pueda 

acumular dos o mág procedimientos relativos a un 

mismo asunto. 

51 en esta segunda etapa las Partes deciden no 

acatar las recomendaciones que la Comisión propone se 
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entrarA, entonces, a la tercera y Ultima etapa que ya 

es meramente contenciosa y en donde necesariamente 

deberá darse una solución al problema. (12) 

Asi como e>Cisten plazos para la integraciOn de 

la .ComisiOn de Libre Comercio también se dan para 

intagrar un pánel arbitral. Estos se encuentran 

contenidos en el articulo 2008 que sei\ala que 

cualquiera de las Partes podrá solic1tar, por 

escrito, la integración de un pánel arbitral cuando 

la Comisiún se haya reunido y el asunto no se 

resuelva dentro de los: 

1. 30 dias posteriores a la reunión. 

2. 30 d1as a aquél en que la Comisión se haya 

reunido para tratar el asunto m~s reciente 

que se le haya sometido, cuando se hayan 

acumulado varios procedimientos. 

Dicha sol 1c i tud se deberá entregar a la sección 

del Secretariado correspondiente y las otras 

Partes. A 

corresponder:,; 

3.rbitral. 

la entrega de la solicitud le 

la Comisión establecer un pánel 
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En esta etapa se contempla la posibilidad de 

que, en caso de que sea una contienda b 1 lateral, la 

tercera Parte también pueda participar siempre como 

Parta reclamante; deberA entregar una notificación 

escrita a su sección del Secretariado y a las Partas 

contendientes. 

El término para la entrega de la notificación no 

podr.i e>eceder de 7 dias contados a partir de la 

entrega de la solicitud de integraciOn del pánel. 

Si pasado ese término la tercera Parte decide no 

intervenir se abstendr~ de inici~r otro procedimiento 

ya sea conforme a este Tratado o conforme al GATT 

respecto del mismo asunto. 

Sin embargo, cuando la tercera Parte decide 

quedarse fuera del procedimiento, esto no la impide 

para participar en las audiencias, presentar 

argumentos orales y escritos ante los árbitros y 

recibir las comun1caciones de las Partes 

contendientes. <13) 

Proseguimos, ahora, dar expl icaciOn la 

selección de les Arbitras que formar~n el pánel 
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arbitral. 

El articulo 2009 re9ula lo relativo a la lista 

de árbitros an la que constarán :SO de ellas;;, lo qua 

indica que cada Parte propone hast• 10. Estos 

árbitros actuar.in por el término de tres aftas y 

podrán ser reelectos. 

Los requisitos que se deben cumplir para peder 

ejercer como Arbitro en los páneles son: 

1. Tener conocimientos especializados o 

e><periencia 

internacional 

controversias 

en derecho, comercie 

y en la solución dE> 

deriva das de acuerdos 

comerciales 1nternac1onales. 

2. Sar independiente~, no estar vinculados con 

cualquiera de las Partes, y no recibir 

instrucciones de las mismas. 

3. Satisfacer el Código de conducta que 

establezca la Comisión. 

Los árbitros se elegirán mediante el "sistema de 

selección cruzada" que consistirá en que un pais 

nombrará árbitros nacionales de otro p.1is como lo 

ejemplificaremos más adelante. <14) 
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Primeramente, existen dos tipos 

procedimientos de eleccidn1 el bilateral 

trilateral; en ambos se nombrarán 5 árbitros. 

y 

de 

el 

En un conflicto bilateral el quinto árbitro 

funge como Pre~idente del Tribunal Arbitral y será 

nombrado por acuerdo de las Partes dentro de los 15 

dias siguientes a la entrega de la solicitud para la 

integracidn del mi9mo. Si las Partes no se ponen ds 

acuerdo, 9e realizará un sorteo del cual resultará la 

Parte qua nombrará al árbitro dentro del plazo de 5 

di as. 

Por ejemplo, si Estados Unidos y México entablan 

una contienda, y si Estados Unidos gana el sorteo 

nombrará al árbitro que por ningún motivo podr.1. ser 

estadounidense, sino mexicano, canadiense o de alguna 

otra nacionalidad. Ahora, cada una de las Par tes 

contendientes tendrá derecho a nombrar a dos árbitros 

cada uno; lo previsible es que México nombre árbitros 

estadounidenses y Estados Unidos nombre árbitros 

mexicanos. Esto es a los que se llama Sistema de 

Selección Cruzada que se utiliza con lista cerrada. 
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Estos deberán ser nombrados dentro de los 15 

dias siguientes a la elecciOn del Presidente, y s1 

por alguna causa una Parte no selecciona sus 

panel is tas dentro de ese lapso, se nombrarán por 

sorteo de entra los miembros de la lis ta que sean 

ciudadanos de la otra Parte contendiente. 

Si el conflicto es trilateral, el Presidante se 

nombra de la misma manera., la diferencia estriba en 

que si las Partes no se ponen de acuerdo, se nombrará 

por la Parte elegida por sorteo en un plazo no mayor 

de 10 dias. 

En los 15 dias siguientes la Parte demandada 

seleccionará a dos panelistas, cada uno nacional de 

cada una de las Partes reclamantes quienes, a su vez, 

elegirán a dos panelistas que sean nacionales de la 

Parte contra la que va dirigida la reclamación. 

En caso de que tampoco sean elegidos dentro del 

término, serán elegidos por sorteo. 

Este sistema de nombramiento de árbitros no 

e><iste en ningún tratado internacional en materia 

comercial incluyendo al GATT y al ALC, razón por la 
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cual se considera como el SSC más completo y expedito 

en la actualidad. 

Por otro lado 1 exi-.ten reglas de procedimiento 

que serán aplicadas por el pAnel. Estas reglas se 

establecen conforme al derecho interno en los tres 

pAt.isos. Se respetarán las garantias procesales 

contenidas en el articulo 20 Constitucional tales 

como la de -.er otdo y vencido en Juicio, y la 

garantia de audiencia entre otras. 

Adem.ts, se establece entre estos principios el 

carácter confidencial del procedimiento; pero, si 

bien es cierto que las Partes se deben esta 

confidencialidad, ésta no ~e aplicará en la decisi~n 

que resulte de ella. 

Estos páneles al igual que la Comisión de Libre 

Comercio, podrAn ser asistidos por ewpertos, técnicos 

o grupos que se estimen pertinentes. 

Los ~rbitros ser.in los encargados de 1 levar a 

cabo el procedimiento y de rendir un informe inicial 

en el que comunican a las Partes, de manera 

provisional, cuales son sus consideraciones de hecho. 
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De acuerdo al articulo 2016 el p~nel debe basar 

los argumentos y comunicaciones presentados por las 

Partes en datos que solicite, y deberá presentar un 

informe dentro de los 90 d las siguientes al 

nombramiento del Ultimo árbitro que contendrA: 

l. Las conclusiones da hecho. 

2. La determinación sobre s1 la medida 

cuestión es o puada 5er compatible con las 

obligaciones derivadas de este Tratado o es 

causa de anulación o mgnoscabo. 

3. Sus recomendaciones, cuando las haya, para 

la solución de la controversia. 

Con base en ese informe las Partes contendientes 

podrán hacer observaciones por escr1 to y tendrc'.\n 1 

como plazo, los 4 dias siguientes a la presentación 

del informe. 

Después de que las Partes hagan las 

observaciones, en su caso, el p.inel podrA 

reconsiderar su informe o llevar a cabo cualquier 

eKamen ulterior que considere pertinente. 

Sin embargo, si los árbitros consideran que los 

comentarios de las Partes no son procedentes y que, 
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ademas, no hubo errores ni en el procedimiento ni en 

sus consideraciones, mantandr.in su decisión que se 

convertirA en la decisión final. 

Esta determinación final será presentada en un 

plazo de 30 d f.a9 posteriores a la presentación del 

informe preliminar. 

Posteriormli!nte, In Parte9 contendientes 

presentarAn este informe final a la ComiYión de Libre 

Comercio en un tiempo razonable después de que se les 

presente, es decir, no eKiste un plazo determinado, 

sino que ti& deja al albedrf.o de dichas Partes el 

plazo para la entrega del citado informe. 

Por último, esta determinación final deberá ser 

publicada 15 di as después de la comunicación a la 

Comisión (articulo 2017). 

El articulo 2018 establece la obligación de las 

Partes de dar ejecución a la determinación del pAnel 

misma que consistirá en que, con base en las 

recomendaciones y determinaciones del mismo las 

Partes contendientes logren acordar la solución de la 

controversia y que notificarán a su sección del 
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Secretariado. 

La resolución siempre consistirá en la no 

ejecución o en la derogación de la medida disconforme 

con el Tratado. 

En el caso de que no se cumplan esas medidas, la 

Parte reclamante está legitimada por el articulo 2019 

del Tratado para suspender beneficios equivalentes 

otorgados bajo el Tratado a la otra Parte, ya sea en 

el sector afectado por la medida o, si ello no es 

factible, en otro sector. Esta suspensión se podrá 

dar dentro de los 30 dias Biguientes a la recepción 

de la determinación final. 

Para determinar y vigilar que los benef1c1os 

guspendidos en el procedimiento arbitral sean 

equilibrados y, por lo tanto, no sean excesivos, 

eMiste un mecanismo en el Tratado que actúa de manera 

eMpedita. 

La su5pensi On de beneficios no puede ser 

eMcesiva sino que, por el c.ontrar10, debe ser 

proporcional al daf\o causado por la medida que se 

consideró violator1a. <15) 
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Este piinel también lo integrarA la Comisión y 

presentarA !SU determinación dentro de los 60 dias 

siguientes a la elección del último Arbitro. 

Al comparar este SSC con los del GATT y del ALC, 

tenemos que uno de los a$psctos en que los sup~ra es 

el tiempo de duración. Mientras estos pueden durar 

m~s de un ano por su naturaleza internacional, el SSC 

d12l Tratado, a pesar de tener esa misma naturaleza, 

dura aproximadamente 250 dias si computamos los 

término~ de las actuaciones. 

A esto debemos aunar que tratAndose de bienes 

perecederos, como ya lo mencionamos anteriormente, se 

tratarA de hacer el procedimiento m.\s rApido aún. 

(lb) 

En la Sección e del mismo capitulo XX se 

incorpora el compromiso de las Partes de promover y 

facilitar l~ utilización del arbitraje comercial 

entre particulares. 

A este efecto el articulo 2020 nos dice que 

cuando una cuestión de interpretación o de apl1caciOn 

de este Tratado surja en un procedimiento judicial o 
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administrativo interno de alguna Parte y otra Parte 

considere que debe intervenir, o en· su caso, que el 

propio Tribunal u Organo Administrativo solicite la 

opinión de una Parte, esa Parte deber~ notificar a su 

sección del Secretariado o a las otras Partes. 

Asimismo, la Comisión hará su interpretación del 

Tratado y la pondrá a disposición del tribunal qua 

conoce del caso quien, a su vez, lo presentar.i a las 

Partes. 

Cu.;r.ndo la Comisión no llegue a un acuerdo las 

Partes podrán someter su opinión al tribunal de 

conformidad con los proced1m1entos de dicho foro. 

Ahora, el articulo 2020 del TLC prevé derechos 

para los particulares y, a efecto de entenderlo mejor 

transcribimos su te>eto: "Ninguna da las Partes podrá 

otorgar derecho de acción en su legislación interna 

contra cua !quiera de las otras Partes con fundamento 

en que una medida de otra Parte es incompatible con 

este Tratada.u 
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D> Solución de Controversias en Hatería de 

AntidUMping y Cuotas Coq>ensatori~s 

Primeramente diremos que el Sistema de PrActicas 

Dasl••l•s an M•xico •• creó en 1q97 como rasult&do de 

la entrada de México al GATT. 

Estas prácticas desleales se encuentran 

reguladas por tres leyes1 

l. Ley Reglamentaria d"l art1culo 131 

Constitucional 

2. El Reglamento de Prácticas Desleales, de la 

Ley anterior 

3. El Código Antidumplng del GATT 

Con base en el anterior marco juridico se puede 

llevar a cabo una investigación antidumping. 

Antes de continuar con los procedimientos 

diremos que existen dos tipos de prácticas desleales 

que son el dumping y las subvenciones mejor conocidas 

como subsidios. 

La subvención consiste en la ayuda que un 

gobierno prepare iona en forma directa o 

discriminatoria para que un productor pueda vender 
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más·y, en consacuencia, eKporte productos más bar•tos 

a otro pais. 

"El dumping es !iiimplemente vender en el marcado 

de eKportación a un precio inferior a 1 que se vende 

el mi9mo producto en el mercado original, es decir, 

en el mercado doméstico del productor 

extranjero .•• '' <17> 

La Ley de Comercio Exterior en su articulo 28 

define a las prácticas desleales como sigue: "Se 

consideran prácticas desleales de comercio 

internacional la importación de mercancias en 

condiciones de discriminación de precios u objeto de 

subvenciones en su pais de origen o procedencia, que 

causen o amenacen causar un da i'io a la producción 

nacional." 

En el articulo 30 define al dumping bajo el 

nombre de discr1minac1ón de precios: "La importación 

en cond1c1ones de discriminación de precios consiste 

en la introducción de mercancias al territorio 

nacional a un precio inferior a su valor normal.'' 
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Asimismo, en su numeral 37 contempla la 

subvención diciendo que 11 es el beneficio que otorga 

un gobierno 6H<tranjero, sus organismos públ ico9 o 

mi><tos, o oaus entidades, directa o indirectamente, a 

los productores, trasformadores, comercial i zadores o 

e>eportadores de 

inequitativamente 

internacional ••• •• 

mercancias, para 

su posición 

fortalecer 

competitiva 

Para que un subsidio pueda ser sancionable -de 

conformidad con el GATT- tiene que ser especifico y 

discriminatorio, es decir, el gobierno darA ayuda 

obvia para e>eportar. 

Ahora, para que una. práctica desleal se pueda 

dar y sea materia de aplicación de un impuesto 

compensatorio o cuota compensatoria, como lo 

llamaremos a lo largo dal desarrollo del tema, por 

parte de la Secretaria de Come re io y Fomento 

Industrial <SECOFI >, se requerirA de tres elementos 

de suma importancia: 

t. La e>eistencia de la práctica desleal misma, 

ya sea subvención o dumping. 

2. El dafto que causen a la industria nacional 

las importaciones realizadas·bajo prácticas 
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desleales. EKiste una figura alternativa 

llamada "amenaza de datio", y que también se 

aplicará. 

3. La &Kistencia de un elemento causal, a efecto 

del dumping y subsidio y el dafto causado a la 

industria nacional. 

Al concurrir astas trss elem1mto1;;, la SECOFI 

determina una cuota compensatoria que es un impuesto 

adicional a la el<portación de mercancias, que es 

igual al margen de dumping o 

comprobados en las investigaciones. 

la subvención 

El procedimiento de- prácticas desleales se 

compone de tres etapas: De inicio, de resolución 

provisional o imposición de una cuota compensatoria 

provisional y, la Qltima, de imposici&n de una cuota 

compensatoria definitiva. 

El tiempo promedio que lleva todo el 

procedimiento en sus tres etapas es de nueve meses y 

se cierra con la publicación de la resolución 

definitiva en el Diario Oficial de la Federac1Qn que 

la SECDFI lleva a cabo. 
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Esta publicación pueda estar -aujeta 

impugnaciones. 

La primer& -forma de impugnación es aquél la que 

hace algún importador que no esté conforme con la 

resolución de SECOFI. Aqui <se utiliza el recurso da 

revocación administrativa que se desahoga en la misma 

Secretaria. 

En caso de qua el recurso confirme la decisión 

que originalmente tomó la SECOFI, se puede seguir un 

juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la 

Federa.e i On y quien determinarA la procedencia del 

recurso y, si por alguna causa no se resuelve, 

lógicamente e><iste el amparo, que se puede dar 

después dal Juicio de Nulidad o antes si se trata de 

una Parte que no sean los importadores. 

Sin embargo, eKiste la via de revisión Judicial 

y es en donde el capitulo XIX del TLC, referente a 

las pr.tcticas desleales, toma capital importancia, y 

que comenzaremos a eKplicar. 

En los tres paises existen leyes que rigen 

procedimientos a seguir para la realización de la~ 
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investigaciones. Si por alguna causa estas leyes 

cambiaran de manera que afectaran a las disposiciones 

del TLC se daria una violación al mismo que 

originaria la integración del primero de cuatro 

páneles. < 18> 

Con respecto a lo anterior al articulo 1903 del 

TLC menciona que la Parte a la que se aplique una 

reforma en la legislación referente al a.ntidumping y 

cuotas compensatorias de otra Parte podrá solicitar, 

por escrito, que tal reforma se somata a un pánel 

para que determine su apego al TLC. 

Lo anterior no quiere decir que no se puedan 

realizar reformas; tanto es ast, que sl articulo 1902 

faculta a las Partes para aplicar !SUS di'spoo:üciones 

juridicas en materia de antidumping y cuotas 

comp~nsatorias y, también, para reformarlas siempre y 

cuando no afecten las disposiciones ni del TLC ni del 

GATT incluyendo a los paises miembros. 

El pAnel llevara a cabo una revisión de la 

reforma y en caso de que recomiende modificaciones 

las dos Partes contendientes iniciar~n consultas para 

lograr una solución satisfactoria para ambas dentro 
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de los 90 di&s siquientes a la recomendación. 

Si la legislación correctiva no es aprobada en 9 

meses y no hay ninguna otra tiOlución, la Parte que 

haya solicitado la integraciDn del pánel podrá 

adoptar medidas legislativas o administrativas 

equiparables o denunciar el Tratado respecto de la 

Parte que hace la reforma 60 dia~ después da 

notificarlo por e9crito a la Parte. 

El Segundo Pánel se encargarA da revisar y 

atender las impugnaciones que se hacen referente a la 

imposición de cuotas compen~atorias, por ejemplo, si 

MéMico impone una cuota compensatoria a E~tados 

Unidos éste último podrá pedir que se instale en 

MéMicc un pAnel de este tipo para determinar si la 

revisión de SECOFI, en este caso, fue hecha 

correctamente. 

La decisión del pánel tendrá como efecto 

confirmar la resolución impugnada reenviar la 

solución a la autoridad administrativa, para que 

adopte una medida congruente con la decisión del 

pAnel. 
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Las Partas reemplazarán la revisión judicial 

interna de las resoluciones definitiva~ sobre 

antidumping y cuotas compensatorias. <19) 

La solicitud para integrar un pánel se formulare\ 

por escrito a la otra Parte implicada dentro de los 

30 dias siguientes a la fecha d2 publicación en el 

Diario Oficial de l¡¡ Parte importa.dora de la 

resolución definitiva. Si no se hace la solicitud de 

instalaci6n de un pánel en ese plazo, prescribirá el 

derecho de revisión por un pánel <articulo 1904). 

Se establece en el Tratado una disposición que 

est~blece que ningún pais miembro podrá establecer en 

su 1egislaci6n interna la posibilidad de impugnar 

ante s.us tribunales nacionales una resoluciOn de un 

pánel. 

Por otra Parte existe la impugna e i ón 

extraordinari<l - que es el tercer tipo de páneles

que refuta, no las decisiones administrativas, sino 

las de los páneles binacionales, es decir, revisará 

la formación y el trabajo de los páneles. 
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Su función primordial es determinar si un 

miembro del p.1.nel binacional ha cometido violaciones 

graves a las disposiciones normativas o procesalas 1 o 

bien, qua se ha eKcadido en su~ poderes. 

El cuarto p.\nel del capitulo XIX es el llamado 

11 De Salvaguarda del Sistema de Revisión del PAnel'' 

Lógicamente se refiere a ciue este pc\nel revisarii al 

pAnel normal que conoce de las reformas. 

Como se puede notar a lo lal""go del desarrollo de 

este tópico hemos mencionado siempre páneles 

b1nacionales y no trinacionales. La razón es que 

seria dificil que los tres paises se involucraran en 

una denuncia de este tipo. 

Sin embargo, en el caso de que se llegara a dar 

ese supuesto. lo procedente seria formar dos p~neles 

binacionales, es decir 1 si Mé><íco da lugar a un 

agravio a exportadores tanto estadounidenses como 

canadienses en la misma investigación antidumping, se 

formarAn un pánel Mé><ico-Estados Unidos y otro 

Mé><ico-Canadá. 
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En este procedimiento las Partes realizar.in 

consultas para elaborar la líst~ de panelistas de 

cuando menos 75 candidatos, y al igual que los 

Arbitres dal SSC general, no deberAn tener filiación 

con ninguna de las Partes, ni deberán recibir 

instrucciones de ellas. <20) 

Consideramos que M4'>eico es el pais que mA5 

beneficios obtiene de estos procedimientos ya que se 

garantiza un comercio más limpio y con menos trl:ibas 

en mercados tan díftcilmente accesibles y 

controlados. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

ta. En primer término conclu1mos que las culturas 

antiguas nos legan los primeros antecedentes de 

las relaciones comerciales que cada d!a se 

volvían más amplias. Dado ese hecho indubitable, 

se vieron en la necesidad de regular esas 

interacciones y, para ello, crearon la moneda, 

el sistema de pesas y medidas pero, sobre todo, 

celebraron convenios en los que se estipulaban 

las condiciones sobre las que 

comercio. 

2a. En cuanto a las definiciones 

internacional, 

diversas. 

podemos decir 

debido 

versa ria su 

de tratado 

que son muy 

que cada 

Internacionalista da su propio concepto. Sin 

embargo, notamos que ninguno de los autores 

consultados, a pesar de abarcar sus elementos 

esenciales, hace referencia a la finalidad de 

los mismos que como mencionamos en la definición 

propuesta en el capitulo segundo, es mantener la 

paz dentro de la comunidad internacional. 
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3a. Coincidimos con la opinión de los autores que 

manejan el término "sujetos de la comunidad 

internacional" al referirse los entes 

susceptibles de celebrar tratados, al contrario 

de otros que únicamente mencionan a los Estados 

como posibles partes da un tratado, incluyendo a 

la Convención de Viena que en su definición, 

solo menciona los Estados como sujetos 

contratantes. 

4a. Los antecedentes más remotos del origen de los 

tratados ubican al primero de ellos alrededor 

del ano 3100 a.c. El objetivo primordial de ese 

tratado celebrado por sumarios hacia aquel afta 

fue la delim1tac1ón de fronteras. situación que 

hasta nuestros d1as es de suma importancia para 

que se pueda mantener la paz entre la comunidad 

internacional. 

5a. Respecto del error como vicio del consentimiento 

autores como César Sepúlveda afirman que no 

posible su existencia en la celebración de los 

tratados debido a la alta preparación de los 

plenipotenciarios, mientras que otros como 
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Carlos Arellano Garcia consideran que si es 

operable dada la naturaleza humana de las 

personas que intsrvienen en su realizaciOn. 

Estamos de acu~rdo con la opin10n del 

segundo autor 

consideramos que 

mencionado debido 

la preparaciOn 

a 

de 

que 

les 

plenipotenciario$ no es un factor que garantice 

la perfección en el trabaJo que de5arrollan, no 

porque eKista deficiencia en el de$empefio de su 

labor, sino porque as tan extenso su campo de 

trabajo que el agotamiento les puede llegar 

oca~ionar que cometan errores. 

6a. El Tratado de Libre Comercio es un instrumento 

de la política eKterior de MéKico para meJorar 

nuestra economia, sin embargo, sabemos que sera 

dificil adecuarnos, y para olla proponemos que 

se instrumenten nuevos y más modernos sistemas 

educativos acordes con las necesidades que 

reclamarA el nuevo ciclo de desarrollo que se 

dará en nuestro pais. 

7a~ Pequeftos y medianos empresarios, principalmente, 

emiten votos en contra del tratado. Los motivos 
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principales son que no es el momento precino y 

sobretodo que no estamos preparados para 

enfrentar una realidad de tal magnitud. 

Consideramos que esta es nuestra 

oportunidad de formar parte de la globalizaclOn 

económica actual, de lo contrar10 nunca 

podríamos formar parte de un tratado de esa 

indole debido a que llevarla mucho tiempo lograr 

llegar al nivel económico de Estados Unidos con 

nuestros propios recursos. De ahi que sea 

menester arriesgarnos para ganar beneficios en 

pro de nuestro pais. 

Los empresarias que estén aptos para 

competir d~berán, en primer término, mejorar su 

tecnolcgia para, asi, ofrecer mejor calidad en 

sus productos. A»imismo 1 deberán capacitar 

sus empleados y darles la oportunidad de mejorar 

su nivel intelectual, de manera que cada dia 

vaya en aumento. 

ea. Las desventaJaS de las que hablamos en el teMto, 

son las esperadas al comerciar con paises como 

Canadá y Estados Unidos, sin embargo, como ya lo 
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mencionamos, estas desventajas se verán 

minimizadas al ir obteniendo los berietic1os que 

nos. garantiza el TrAtado de libre Comercio .• 

Los tres pa!se•.; están de acuerdo en dar lo 

mejor de sJ, Pª"."ª enfatizar sus propias 

ec:onomias y, la nuestra., en una perspectiva 

positiva, es };a que esperamos obtenga los 

mAyores beneficios. 

9a. Para los pequeños y media,nos empresarios las 

oportunidades no terminan donde el TLC comienza. 

Sab11mos que dada su incapdC1dad para entrar en 

el Tratado~ se piensa que podrían desaparecer. 

Sin embargo, se prevé la posibilidad de que 

nue-atro pats celebre otro tratado de libre 

corne.rc10, pero esta vez con Venezuela y con 

Colombia. 

51 l.ls PP.quefias y med1anas empresas no 

pueden entrar al TLC, si podrán hacerlo en el 

Tratado de Libre Comercio del "Grupo de los 3'' 

en donde encontrarán oportunidades diferentes 

debido a que la calidad de nuestras empresas es 

mucho mejor que las de Venezuela y Colombia, lo 
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que originar.\. una mayor demanda de nuestros 

productos y que, a su vez, generara ganacias a 

nuestros empresarios quienes podrán invertir en 

tacnologia avanzada que, a través del tiempo, 

les permitirA estar en el nivel requerido para 

poder entrar en el TLC y, asi, dar su lugar 

emprasas incipientes que, de igual manera, 

deseen formar parte del libre comerc10. 

10a.El GATT juega un papel de e~trema importancia 

dentro del Tratado de Libre Comerc10, dando la 

pauta para introducir los principios de Trato 

Nacional y Trato de Nación más Favorecida que se 

aplicarán en todos y cada uno de los sectores 

negociados en el Tratado. 

l la. Dada la amplitud de los sectores que abarca· el 

Tratado se prevé la formación de diversos 

comités en cada uno de el los. 

A estos comités se les delegan facultades 

para vigilar el buen desarrollo y respeto de las 

normas pero, sobre todo, para lograr una 

perfecta armonizac10n de 

tr1 laterales. 

185 

lu relaciones 



12a. Sefialamo5 en el texto que el Tratado d& Libre 

Comercio es totalmente congruente con la 

Constitución Politica de lo Estados 

Mexicanos. 

Unidos 

Durante las negociaciones se cuidaron 

varios sectores estratégicos como el petróleo, 

energéticos, etc. Adem~5 de eso, el Tratado 

contiene disposiciones aplicables los 

sistemas juridicos de cada uno de los paises 

firmantes, de manera que no se alterara su 

funcionamiento. 

13a. Con respecto a la legislación interna de nue9tro 

pais podemos maneJar como aplicables la Ley 

Aduanera, la Ley de Inversiones y, sobre todo, 

la Ley de Comercio EKterior que es en la que 

contemplan las prácticas desleales al comercio y 

los procedimientos a seguir en caso de que 

presenten. 

14a. El Sistama de Solución de Controvergias del 

Tratado es, en la actualidad, el más completo 

y ewpedito compar~ndolo con los del GATT y el 

ALC. Sin embargo, no se trata de un sistema 
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15a. 

antíconstitucional, ya que los tribunales 

internos de nuestro pais siguen teniendo las 

facultades que les otorga el articulo 104 de 

nuestra Carta Magna en lo que se refíere a 

litigios planteados por particulares. 

El SSC se formo para dirimir las 

controversias a nivel internacional, es decir, 

litigios entre Estados, especificamente, México, 

Estados Unidos y Canadá. 

En virtud de que el Trata do de Libre Comercio es 

sumamente amplio, se crearon, ademá!S del Sistema 

de Solución de Controversias general que es el 

contemplado en al capitulo XX, otros ssc para el 

caso especi fice de las in11ers1ones y de las 

pr~cticas desleales, es decir, el antidumping y 

las sub11enciones. 

Asimismo, el teKto crea otros com1 tés en 

cada sector para una meJor vigilancia del 

cumplimiento de las normas establecidas a los 

que la Comis10n de Libre Comercio delega 

funciones. 
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Todos esos comités estarAn integrados por 

representantes expertos, seQón la materia de que 

se trate, de los tras paises. 

16a. La Solución de Controversias en materia de 

antidumping y cuota& compensatorias también se 

realizó tomando en cuenta la legislación interna 

de los Estados. En el caso de México, las 

investigaciones antidumping se realizar~n de 

conformidad a lo establecido en la Ley df'i 

Comercio Exterior para, posteriormente, llevarlo 

al pánel arbitral correspondiente y obtener una 

solución favorable. 

Concluimos que este sistema contemplado en 

el capitulo XIX con su sola presencia ~n el 

texto del TLC disminuirá las prácticas 

desleales. 

17a. Por último nos permitimos proponer que en el 

Sistema de Solución de Controversias se requiar& 

de la intervención de juristas y abogados 

especializados en los campos del TLC; más que 

para intervenir en la resolución de los litigios 

bilaterales tri laterales, para defender 
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nuestra legislación y nuestros derechos. 

Proponemos que las personas cuyos nombres 

aparezcan en la• lista• de ~rbitros a que hemos 

hecho referencia, sean abogados, como ya lo 

mencionamos, especiali:adofi en lo~ sectores del 

TLC, para que en el caso de que se suscite una 

determinada 

preparados. 

controversia, estén altamente 

Para esta elección, pensamos los que 

los aspirantes deberán presentar r1gurosos 

exámenes sobre comercio exterior, solución 

de controversias y manejo de 

principalmente. 

nuestras leyes, 

Esta es la oportunidad que se presenta a 

los abogados internacionalistas mexicanos para 

demostrar su alto nivel de preparación. 
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