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El objetivo de este documento 
jurldico-econ6mico consiste en ob
servar el comportamiento de la li
beraci6n en los productos del Sector 
Agropecuario tomando como mar
co de referencia el Acuerdo de Li
bre Comercio entre Estados Unidos 
y Canada (ALC en 10 sucesivo). En 
el contexto de un regimen Jurldico 
Federal, se presentan las situacio
nes en las cuales estarlan insertos 
los productos agropecuarios mexi
canos y se proponen Hneasde ac
ci6n al respecto. 

Si bien es cierto que el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio (GATT) constitu
ye el antecedente inicial de los 
reclamos de liberalizaci6n, no obs
tante haber logrado importantes 
reducciones arancelarias desde 
su creaci6n, sus efectos recayeron 
principaimente en productos indus
triales y manufacturas y no en los 
productos primarios. Por su parte, 
en el mismo ALC los productos del 

,sector agropecuario fueron objeto 
de un tratamiento de excepci6n pa
ra eliminar gradualmente las barre
ras al comercio. 

La primera lecci6n de Canada 
sefiala que los Hmites de la produc
ci6n agrIcola para ingresar al mer

cado de Estados U nidos, son 
fundamentalmente las harreras no 
arancelarias, el derecho antidumping, los 
subsidios, las normas ticnicas y fitosa
nitarias y las reglas de origen. En es
tas, Estados Unidos no concedi6 
mayores ventajas a las ya existen
tes en el GAIT. 

No hay que olvidar la desigual
dad de los actores en el TLC trila
teral en marcha, 10 que ya en sf 
entrafia problemas de equidad. Por 
ello, al enfocar las medidas de pro
tecci6n para mantener la Seguridad 
Nacional deben contenlplarse cua
tro aspectos relevantes: definir ope
racionalmente el concepto de Segu
ridad Nacional, sentar las bases 
para determinar en que ocasio
nes debe aplicarse la excepci6n de 
Seguridad Nacional, la autoriza
ci6n para ejercer la protecci6n de 
esta y determinar la instancia de
cisoria para la aplicaci6n de la ex
cepci6n. 

EI modelo del ALC evidencia los 
Hmites del mismo, sobre todo en el 
rengl6n de las l>arreras no arance
larias al comercio: prevalencia del 
derecho antidumping, de los subsi
dios y de las normas fitosanitarias. 

Su permanencia en el Tratado 
constituye una barrera considera
ble al comercio. 19ualmente, la 
aplicaci6n de las reglas de origen 
puede constituirse en un aspeeto 
rucial ya que en el caso de Cana

da numerosos productores enfren
tan dificultades para cumplir con 
los requisitos de esas reglas. Final-

mente, su unica alternativa es re
nunciar al beneficio del TLC y 
exportar sus productos bajo el re
gimen del GATT. 

En general, afirma el autor, ese 
Tratado ha beneficiado en mayor 
medida a Estados Unidos que a Ca
nada. En primer termino, porque 
Estados Unidos " . ',' tenIa mucho 
mas que ganar que el segundo en 
la liberalizaci6n arancelaria ya que 
los aranceles canadienses represen
taban el doble de los estadouniden
ses, en segundo lugar, porque 
donde Canada pretendla ganar, es 
decir, en la eliminaci6n de las ba
rreras no arancelarias, el TLC s610 
se limit6 a incorporar obligaciones 
ya contenidas en el GATT". 

Analizar el valor del TLC en el 
contexto jurldico estadounidense, 
constituye un prerequisito para su 
fonnalizaci6n. Una vez aprobado el 
TLC por las dos Camaras del Con
greso de la U ni6n Americana, se 
requiere una Ley de aplicaci6n que 
adapte la legislaci6n comercial in
terna de Estados U nidos al contex
to del TLC. Por otra parte, existe 
en Estados U nidos el principio de 
la equivalencia del 'Tratado Inter
nacional con la Ley Federal y, 
cuando estos dos son incompatibles 
entre sf, debe prevalecer el mas re
ciente de los dos, ante 10 cual po
drlan presentarse dos casos: a. el 
TLC prevalece a una Ley anterior si 
esta no ha sido debidamente modi
ficada por la Ley de Aplicaci6n del 
TLC; b. La Ley Federal prevalece si 

fue promulgada despues del TLC, 

sera aplicada a pesar de ser viola
toria del TLC quedando al pafs 
afectado presentar una qlJ.eja oficial 
ante el gobierno respectivo. 

En el ALC se establecen excep
ciones a la liberaci6n, tales como la 
clausula de salvaguarda que per
mite volver a imponer aranceles a 
sectores afectados por las importa
ciones; restricciones cuantitativas 
para proteger el equilibrio de la ba
lanza de pagos; medidas para ga
rantizar la Seguridad Nacional, 
instauraci6n de represalias en caso 
de "incumplimiento y otras. 

Otra de las principales lecciones 
que derivan del ALe consiste en el 
sistema de revisi6n de las decisio
nes dejusticia, para 10 cual se esta
blecieron comisiones de arbitraje 
binacional. De las multiples de
mandas de revisi6n, todas provinie
ron de exportadores canadienses, 
inconformes con la forma en que se 
les aplicaron derechos antidumping 0 

antisubvenci6n. En este campo 
Mexico ha hecho una aplicaci6n to
davfa muy limitada y se colocana, 
por tanto, en una posici6n mas de~ 

bil que la canadiense a grado tal 
que dichas negociaciones pasanan 
por la discusi6n de la compatibili
dad 0 incompatibilidad de los res
pectivos sistemas jurldicos. Es 
necesario, pues, introducir expllci
tamente en el TrLC las disposiciones 
que limiten la aplicabilidad de las 
leyes locales al pals que las emite y 



de este modo rechazar la aplicaci6n 
extraterritorial de leyes intemas ca
paces de condicionar la importaci6n 
de productos como 10 es el caso ac
tual del embargo sobre el atun me
xicano. 

Finalmente, el autor plantea va
rias propuestas orientadas a un 
correcto y oportuno tratamiento 
jurldico que garantice al pals ver

daderas ventajas en el Tratado pro
ximo a firmar. La experiencia de 
Canada indica que no se debe pen
sar en que se logre un acuerdo des
pues que han terminado las nego
ciaciones formales, .de ahr que 
las exigencias mexicanas deban to
mar una forma plenamente juridi
ca, precisa y obligatoria. ARGELIA 

SALINAS O. 


