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PRESENTACIÓN

Diecisiete años han transcurrido desde que entró en vigor el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin duda, el 
Tratado más importante que nuestro país ha celebrado, en el que 
mayores compromisos se han asumido, así como el que más impacto 
ha tenido en los ámbitos comercial, político, social y jurídico. Sus 
efectos no en todos los casos nos han beneficiado, incluso, han sido 
notorias y muy criticadas algunas de sus consecuencias negativas, 
muchas ellas no previstas cuando se realizaban los trabajos prepara-
torios que le dieron origen. 

Ello motivó que doce años después, ante los graves problemas 
ocasionados principalmente en el campo mexicano; así como al in-
cremento de las desventajas económicas (productivas, comerciales, 
profesionales, etc.) ya existentes entre los socios comerciales en el 
momento de la celebración del TLCAN; las cuales se profundizaron 
en los años siguientes a su entrada en vigor; obligaron al Estado 
mexicano a solicitar su revisión. En aquel entonces se habló de un 
TLCAN PLUS o NAFTA PLUS. Ese intento de parte del gobierno 
mexicano no recibió el apoyo de los socios comerciales, sin embargo, 
señaló una ruta posible para solucionar las consecuencias negativas 
que para nuestro país se producían con el TLCAN.

Fue hasta el año 2005 cuando finalmente se logró concertar una 
Alianza. No obstante, en la Alianza no se revisaron los rubros del 
TLCAN más importantes para nuestro país, ni tampoco se celebra-
ron acuerdos que modificaran algunas de sus partes sustanciales; lo 
que se creó, fue otro instrumento internacional en el que participan 
los mismos socios del TLCAN, aunque en sentido estricto no lo tie-
ne como antecedente ni fundamento, me refiero a la Alianza para la 
Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). 

La importancia de la Alianza acordada por el presidente de la 
República Vicente Fox se debe a las consecuencias que produce no 
únicamente en la economía o actividades comerciales, sino en la 
política y en el derecho; compromisos que se establecen en las agen-
das de seguridad y prosperidad. 
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ASPAN es precisamente el objeto de estudio de la investigación 
de Amada Arley Orduña, quien obtuvo el premio a la mejor tesis por 
parte del Centro de investigaciones de América del Norte (CiSAN). 
Trabajo que ahora se ofrece al lector interesado en los temas y pro-
blemas del derecho internacional. Más allá del TLCAN. ASPAN 
¿Qué es y a dónde vamos? título de la presente obra, nos ofrece un 
análisis meticuloso y puntual sobre el carácter sui generis de ASPAN; 
su naturaleza jurídica; sus efectos en el ámbito legal, económico y 
social. Entre los que cabe destacar aquellos que se contemplan bajo 
la ‘Agenda de Prosperidad’: lograr una mejor circulación de los bie-
nes, mercancías y servicios; disminuir costos de transacción; instru-
mentar políticas de protección al medio ambiente. Así como los es-
tablecidos en la ‘Agenda de seguridad’ que comprometen a los 
integrantes de la Alianza a proteger la región contra amenazas ex-
ternas; rubro en el que se implica la instrumentación conjunta de 
políticas de defensa y combate a la criminalidad.

El análisis crítico de la obra nos permite comentar algunas de las 
interrogantes a las que la autora da respuesta y aporta elementos 
que acreditan sus afirmaciones; entre ellas, destaco las que refieren 
a los objetivos establecidos en ASPAN. Si consideramos los objetivos 
en perspectiva luego de seis años de que ASPAN se acordara, e in-
cluso de que algunos analistas en su momento consideraran que la 
Alianza era un paso hacia la integración de un mercado común; 
subsiste la inquietud de determinar los intereses que en realidad 
motivaron la Alianza, y entre ellos se señala el de subordinarnos de 
manera más directa a los intereses de nuestros socios, en especial 
de los Estados Unidos. intereses no solo comerciales, sino de tipo 
político que inciden en las decisiones gubernamentales y reorientan 
el quehacer institucional hacia compromisos y acciones determina-
dos más por los intereses de los socios que por los propios.

Si revisamos algunas de las decisiones políticas de nuestros so-
cios, notaremos que no nos han beneficiado ni tampoco ha  mejorado 
nuestra relación; por el contrario, observamos una relación inversa 
entre el grado de dependencia económica cada vez mayor con los 
Estados Unidos. En tanto, que en lo político, ni siquiera en el tema 
migratorio, el más importante en la agenda nacional, ha tenido 
avance alguno; sino que en los dos países socios ha sufrido reveses. 

Abundo al respecto, destaca la no existencia de un acuerdo mi-
gratorio con Estado Unidos, asunto no atendido en el momento de 
mayor popularidad del presidente Obama, y que luego del repunte 
de la derecha en su Congreso, de la Ley Arizona Sb 1070 y del 
apoyo que esa ley recibió de varios de los gobiernos estatales, la pro-
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mesa incumplida está cada vez más lejos de realizarse. En el caso de 
Canadá también sufrimos un revés en julio de 2009 cuando se sentó 
el precedente inédito hasta entonces, de solicitar visa a los ciudada-
nos mexicanos que desearan viajar a ese país; la razón que se adujo, 
fue la de que en los últimos años el número de mexicanos que en 
condición de ‘refugiado’ solicitaba la protección de Canadá, se tri-
plicó, y que sólo un muy bajo porcentaje logró acreditar esa calidad, 
y en la mayoría de los casos el motivo fue económico y no político. 

Sin embargo, no sólo por sus consecuencias ASPAN resulta un 
tema de investigación importante, sino también desde el punto de 
vista jurídico. Ello debido a que si bien no es un tratado, sino una 
alianza, los efectos que produce son semejantes, aunque el procedi-
miento que le dio origen no lo es. Por su origen ASPAN violenta las 
reglas establecidas para la celebración de tratados y las formas en 
cómo el Estado mexicano se obliga internacionalmente; el considerar 
que el acuerdo es de carácter intergubernamental, aunque con efectos 
para los ciudadanos e instituciones de los estados participantes, es 
una forma de evitar que el Senado ejerza sus facultades de participar 
en el proceso de celebración de un instrumento de derecho interna-
cional, el cual obliga al estado mexicano a su cumplimiento. 

E incluso, y esto es una opinión personal, considero que cuando 
se celebra cualquier tratado, acuerdo o instrumento de derecho in-
ternacional, no sólo el Senado debería tener la facultad de aprobar-
los, sino debería ser el Congreso; ya que en ambas Cámaras se re-
presentan los intereses de la nación y las entidades federativas, y lo 
que aprueben será ley suprema de la unión y comprometerá al es-
tado en el ámbito internacional.

Más allá del TLCAN. ASPAN ¿Qué es y a dónde vamos? es sin 
duda, no sólo un trabajo de actualidad sobre un tema crucial para 
el derecho internacional y para dar cuenta de los efectos que produ-
cirá. Es al mismo tiempo un trabajo que a partir de un enfoque 
interdisciplinario nos propone mantenernos al tanto y en actitud 
crítica respecto de las acciones que nuestro gobierno e instituciones 
realizan en al ámbito internacional, las cuales nos comprometen a 
todos los ciudadanos y las futuras generaciones. 

Concluyo esta breve presentación y manifiesto mis mejores augu-
rios para la obra que nos ofrece Amada Arley Orduña, profesora 
especialista en negociación y mediación internacional y coordinado-
ra del Centro de Negociación y Mediación de la Facultad. Con la 
seguridad de que motivará nuevas discusiones sobre el ASPAN e 
incentivará otras investigaciones sobre temas del derecho internacio-
nal que están a la espera de que los estudiosos demos cuenta de 
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ellos. Lo cual sin duda, como ocurrirá con esta obra, contribuirán 
no solo a una mejor comprensión del fenómeno de la globalización 
y sus manifestaciones en el ámbito del derecho, sino sobre todo, 
deberán incidir en la reorientación de las políticas públicas interna-
cionales hacia la realización de la justicia social.

Ruperto Patiño Manffer,
Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria 

Marzo de 2011
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PREÁMBULO

Esta obra nació con la intención de aportar al campo de los estudios 
realizados acerca de la región de América del Norte una visón a 
través de la cual el lector; ya sea estudiante, funcionario, maestro o 
investigador; tenga acceso a una visión general  y no parcial de los 
aconteceres que comprometen las relaciones interestatales en torno 
a una realidad pragmática actual, que se expresa a través de la de-
nominada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del  
Norte, mejor conocida como ASPAN.

De manera tal que esta realidad pragmática es analizada a  través 
de los enfoques político, económico y jurídico; mismo que nos conlleva 
a entender la fenomenología de la ASPAN, su esencia y contexto. Y 
como resultado de ello, podemos vislumbrar diversos escenarios en torno 
a los beneficios, perjuicios y consecuencias de ese mismo hecho.

A través de esta ASPAN se fijan dos agendas, mediante las cuales 
Estados Unidos, México y Canadá se comprometen a establecer 
principios comunes, estándares, regulaciones  e intercambio de in-
formación para la  región,  entre otras acciones tendientes a ello.

En este sentido esta obra pretende servir no sólo a estudiosos de 
temas orientados a las relaciones interestatales entre estos tres países 
del norte, si no y especialmente a los funcionarios responsables y al 
frente de este foro  de negociación, como una guía  de lo acontecido 
y lo posible por acontecer, con la finalidad de que ya que este foro 
de la ASPAN, es una consecuencia pragmática de una política ejecu-
tiva que definitivamente si contraviene muchos preceptos  mas por 
su esencia que por su letra, los actores que  intervienen en dos sen-
tidos, el ejecutivo y el legislativo, opten por las opciones, alternati-
vas, escenarios que mejor convengan al país  y el buen desa rrollo 
del mismo.

Esta obra es el resultado de una investigación ardua y constante 
actualización, acorde a los acontecimientos cambiantes desde su he-
chura original como tesis de licenciatura para la Facultad de Derecho 
de la UNAM. Por lo que este trabajo se ha convertido en una reco-
pilación y análisis desde hace 6 años.
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 Como tesis de licenciatura tuvo el honor de ser premiada con 
el Primer Lugar a la Mejor Tesis de investigaciones de América del 
Norte, por parte del Centro de investigaciones de América del Nor-
te, institución y comisión a la que le agradezco públicamente.

Si me permite el lector, quisiera aprovechar para agradecer la 
intervención a todos lo maestros y amigos que enriquecieron, con 
sus observaciones y consejos, al presente trabajo: al Dr. Manuel be-
cerra Ramirez del instituto de investigaciones Jurídicas, al Dr. Erick 
Tardiff Chalifour de la Facultad de Derecho, al Mtro. Saúl Herra 
Aguilar de la Facultad de Economìa,  al Ministro Juan Manuel Nun-
garay de la Secretaria de Rela ciones Exteriores y demás amigos. 

En especial al Dr. Ruperto Patiño Manffer y al Dr. Diego Valadés, 
quienes me han brindado su apoyo.

Y muy especialmente dedico este trabajo a la memoria de la 
Maestra Nora Ramírez Flores, quien falleció durante su proceso de 
elaboración. 
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INTRODUCCIÓN

La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte 
significa una mayor integración política y jurídica de la zona cono-
cida como América del Norte, una zona que económicamente se 
formalizó mediante el tratado de libre comercio TLCAN. 

La importancia de analizar integralmente este acto de gobierno 
o política pública carente de una naturaleza jurídica en los sistemas 
jurídicos de los países respectivos, es que compromete a las naciones 
y profundiza una integración y la dependencia de facto de México 
a Estados Unidos.

Si América del Norte pretendiera ser una comunidad al estilo de 
la comunidad europea, lo cual considero está lejos de suceder; la 
ASPAN representaría un proyecto de Nación. Ahora bien, la ASPAN 
infiere en el proyecto de Nación de México; no porque lo haya, si 
no precisamente por la falta de; empero no así del proyecto de Na-
ción de los Estados Unidos ni de Canadá.

El tema delicado o digamos la línea de peligrosidad en la AS-
PAN, es que por una sola decisión ejecutiva se está comprometiendo 
a la Nación frente a dos naciones extranjeras, esto, en sentido polí-
tico y en lo futuro, jurídico.

Se crea además un tipo de mercado común que no establece 
unión arancelaria al exterior, pero que tampoco anula su existencia 
a lo futuro. Y vaya, el problema no radica en ello, si esa fuera la 
finalidad claramente establecida. Si no que, no se hace bajo meca-
nismos jurídico políticos claramente establecidos. A pesar de que sí 
provocan consecuencias de derecho tal como lo hace un instrumen-
to jurídico. Además se realiza sin la anuencia de los demás poderes, 
cuando en ellos también estriba la soberanía y el Estado de derecho. 
Y por último, sin la difusión oportuna a la sociedad ni la represen-
tación de los intereses de ésta.

Por supuesto, no se trata de espantarse y ser nacionalista exacer-
bado, sino simplemente, de evaluar las decisiones y tomar las mejo-
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res causas y canales que den certidumbre jurídica y política a esos 
actos o políticas públicas.

¿Acaso realmente nos vemos como una América del Norte, acaso 
Estados Unidos nos ve realmente como parte de una América del 
Norte? En un mundo cada vez so fast, globalizado y regionalizado, 
México no acaba de definir su posición, firma tratados, acuerdos y 
declaraciones conjuntas; con quien se le ponga en frente (América 
del norte, Latinoamérica, la Unión Europea y Japón).

En este sentido y con la finalidad de concretar compromisos de 
manera más fácil, las naciones se valen de figuras más flexibles pero 
igualmente inexistentes al marco que ofrecen sus sistemas jurídicos 
en lo referente a crear compromisos internacionales, tal como lo es 
las llamadas declaraciones políticas no vinculantes. Ejemplo de lo 
anterior es precisamente la ASPAN.

Ahora bien, el caso de México peor resulta cuando a pesar de 
realizar el compromiso, acuerdo o tratado, la Nación no aprovecha 
a su favor lo que esto significa. En donde factores como el retraso 
tecnológico, educativo y empresarial, aunado a actores internos que 
están más ocupados en la lucha del poder por el poder; ahondan 
las ya existentes deficiencias de dichos actos jurídicos o de gobierno 
que en teoría tienen la intención de crear mayores campos de inver-
sión y activación económica.

Contrario al caso de los Estados Unidos, en donde sí se obedece 
un proyecto de Nación, entendido y edificado por los padres funda-
dores de aquella; constantemente entendido, visualizado y proyec-
tado por aquellos que detentan el poder. Este proyecto no tiene la 
pretensión final de crear una América del Norte al estilo comunidad 
europea, por lo tanto México no es visto de esa forma.

Lo importante aquí, es que en México se establezca realmente un 
proyecto de Nación, primero protegiendo esas decisiones políticas 
fundamentales que expresa la Constitución, y segundo estableciendo 
una continuidad en los planes nacionales de desarrollo a cincuenta y 
cien años, independientemente del partido que este en el poder, un 
proyecto más allá del partidismo y la lucha partidista.

Así pues, ante este mundo, como ya dijimos globalizado y  envuelto 
en procesos regionalistas e integracionistas, México debe establecer 
con claridad en qué equipo quiere jugar y no como el ajonjolí de 
todos los moles.

Ahora bien, para producir una obra que aporte incluso más allá 
de una simple critica, tal vez un diagnóstico, visión y porque no 
opciones o alternativas “Más allá del TLCAN. ASPAN ¿Qué es y a dón-
de vamos?”; nos avocamos a analizar la ASPAN en su contexto.
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Como sabemos, el bloque regional conocido como América del 
Norte está compuesto por Estados Unidos, México y Canadá, fue 
establecido formalmente a través del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés); y 
como muchos estudios han demostrado, fue creado y puesto en vigor 
desde perspectivas económicas y jurídicas totalmente asimétricas.

De aquellos días, al día de hoy, la situación política y econó-
mica del mundo ha cambiado, los procesos de regionalización en 
el  mundo han aumentado y cada vez se firman más y más tratados 
de libre comercio, tan sólo México ha firmado once más desde 
1994.

Por ejemplo, la comunidad europea ha logrado establecerse en 
la última fase de integración económica, sin embargo, en opinión de 
varios autores ésta puede considerarse truncada, por la falta de ra-
tificación para una constitución común por parte de los pueblos eu-
ropeos. Esta experiencia se ha tomado como el predecesor y mode-
lo para otras regiones en el mundo. Mientras que en América se ha 
intentado formar el ALCA, del cual muchos consideran el TLCAN 
es una base para ello, a pesar de las dificultades que presenta el 
mismo tratado.

Específicamente México ha firmado y mantiene relaciones comer-
ciales con varios países y bloques regionales; recientemente con el 
gigante asiático, China; todo esto para muchos puede considerarse 
como un avance y para otros como un constante tropiezo; lo cierto 
es que a pesar de estas relaciones comerciales, la economía mexicana 
sigue siendo dependiente de la norteamericana.

Así que después de doce años y tras analizar los resultados del 
mismo, en el año 2003 el gobierno mexicano realizó la propuesta a 
sus socios comerciales de reabrir el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, para hacer reajustes a éste, lo que se dio por 
llamar NAFTA PLUS o TLCAN PLUS.

Dicha propuesta no prosperó como tal, sino que terminó gene-
rando para junio de 2005 la Alianza para la Seguridad y Prosperidad 
de América del Norte, dividida en dos Agendas, la Agenda de Pros-
peridad y la Agenda de Seguridad, en las cuales se disponen una 
serie de programas internos, políticas, estándares y regulaciones co-
munes; así como la creación o armonización de regulaciones; entre 
otras diversas acciones.

Pero, qué es en realidad la ASPAN; hay dos formas de abordarla 
políticamente y jurídicamente, sin olvidar el contexto económico, 
preponderantemente importante ya que es el que determina en  mucho 
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las relaciones comerciales de las naciones, y por tanto la búsqueda 
de la integración.

Es por ello que esta ASPAN que políticamente podríamos definir 
como un programa de gobernabilidad o bien como política pública 
tri-nacional; es tan importante de analizar; pues continúa y profun-
diza la integración ya iniciada con el TLCAN, pero ahora en dos di-
mensiones más: la política y la jurídica.

Sin embargo, surge la incógnita, si bien ASPAN a nivel interno 
puede definirse desde la perspectiva política como una política pú-
blica, desde la perspectiva jurídica qué es, en qué se traduce. Pode-
mos decir que se traduce meramente en un acuerdo entre estas na-
ciones para implementar determinadas acciones cuya recepción en 
el derecho interno es de sumo cuidado.

De las inquietudes anteriores se desprenden las dos finalidades 
del presente trabajo, esto es, primero, demostrar que en su orienta-
ción como política pública y acto de gobierno la Alianza para la 
Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) implica una 
mayor integración; y segundo, desentrañar de acuerdo al contenido 
y naturaleza de la misma ASPAN si existe la necesidad de elaborar 
un tratado. 

En este sentido hemos decidido abordar esta investigación de 
forma tridimensional, esto es: política, jurídica, económica; a través 
de tres enfoques perspectivas y realidades, esto es: la mexicana, es-
tadounidense y canadiense. Puesto que analizar una sola de las pers-
pectivas en los países o una sola de las dimensiones, arrogaría un 
resultado parcial y es justo lo que no pretendemos a fin de crear una 
visión más holística de lo que sucede hoy en esto que llamamos 
América del Norte. 

Este trabajo está compuesto por seis capítulos, un epílogo, nues-
tras conclusiones generales que se desprenden de toda la investiga-
ción y seis apéndices o anexos 

Para dilucidar nuestro primer cuestionamiento inicial, es decir, 
establecer la orientación de ASPAN dentro de la teoría de la inte-
gración y la integración económica; fue preciso que en la primera 
parte del primer capítulo, explicáramos primero nuestro objeto de 
estudio, esto es la ASPAN; y segundo, nos lanzáramos en la búsque-
da teórica por la cual debía ser analizada la Alianza.

Entonces nos apoyamos en la explicación de las bases teóricas 
conceptuales de la teoría de la integración y la integración económi-
ca; de tal manera finalmente elegimos el modelo de análisis de la 
integración que nos ofrece Andrew Moravcsik para comprender el 
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proceso de integración; mismo que consideramos ideal para  entender 
el proceso en el que se encuentra inmersa la región de América del 
Norte a través de la ASPAN.

Es por demás evidente que para comprender el estado actual de 
la relaciones de los tres países; hubimos de atender en la segunda 
parte del primer capítulo a la exposición del proceso histórico bajo 
el que se desarrolla la región; eso incluye las expectativas y negocia-
ciones para crear la región formalmente a través del TLCAN, así 
como los objetivos del mismo; y finalmente la exposición de las in-
tenciones recientes del gobierno mexicano de reabrir el TLCAN 
para renegociarlo.

Una vez comprendido el marco teórico e histórico de la integra-
ción; en el segundo capítulo, procedimos a exponer los resultados 
macroeconómicos de la región, tanto al exterior como al interior de 
cada una de las regiones determinados por indicadores como Pib, Pib 
per cápita, importaciones, exportaciones y balances comerciales.

Hasta ese momento los estudios, nos permitían tener un diag-
nóstico de los resultados de la región conocida como América del 
Norte y su desarrollo al tenor de la teoría de la integración.

Por lo que en nuestro tercer capítulo, con la finalidad de elu-
cidar si existe la necesidad de un tratado, es decir, nuestro segun-
do cuestionamiento inicial; nos propusimos a esclarecer la natura-
leza  jurídica de ASPAN en cuatro sentidos; el primero, desde el 
derecho internacional como tratado; el segundo, desde el derecho 
interno mexicano como tratado o acuerdo interinstitucional, agre-
gando además la práctica de las negociaciones internacionales en 
el sexenio del ex presidente Vicente Fox; el tercero, desde el de-
recho interno estadounidense, como tratado o acuerdo ejecutivo 
en sus diferentes niveles; y cuarto, desde el derecho interno cana-
diense, como tratado o de acuerdo en los diferentes niveles de 
tratados canadienses.

Una vez asimiladas las naturalezas jurídicas en cada país, era 
necesario proceder en la primera parte del cuarto capítulo a una 
exposición y análisis del contenido de ASPAN; principalmente en 
cuanto que de dichas agendas versadas en proyectos específicos de 
homologación, creación o compatibilidad de regulaciones invadieran 
la supremacía de los poderes parlamentarios (crear modificar o ex-
tinguir normas) en las materias que cada constitución reserva para 
sus congresos o parlamentos, más aún al ser expuestas como materia 
de cooperación internacional en ASPAN; siendo éstas facultades ex-
presamente otorgadas en las competencias constitucionales.
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Ante esta inminente integración y profundización de la depen-
dencia que podemos constatar por el contenido de la Alianza; con-
sideramos oportuno abordar en la segunda parte del capítulo cuatro, 
las percepciones políticas a favor y en contra de esta Alianza para la 
Seguridad y Prosperidad de América del Norte en los tres países; así 
como los intereses bilaterales gubernamentales de cada uno de los 
países que componen la región, con la finalidad de dilucidar las 
pretensiones o preferencias nacionales de cada país.

Hasta aquí, expusimos y analizamos los ámbitos económico, po-
lítico y jurídico en el que se desarrolla la ASPAN y con ello el pro-
ceso de integración de la región; por consiguiente el capitulo quinto 
pretende conjuntar estas perspectivas para responder a nuestras pre-
guntas iníciales, primero, la ubicación de ASPAN en la teoría de la 
integración, para cuyo fin utilizamos el modelo Moravcsik; y  segundo, 
si existe la necesidad de hacer de ASPAN un tratado, para cuyo fin 
atendimos al contenido de la Alianza. 

Para lograr responder nuestro primer cuestionamiento, hubi-
mos de dejar en claro tanto las preferencias nacionales como el 
desarrollo de las negociaciones interestatales y sus implicaciones ju-
rídicas, así como las posiciones ante las elecciones de instituciones 
supranacionales, así, en atención a las preferencias nacionales del eje 
conductor de la integración que es Estados Unidos, logramos ubicar 
a ASPAN dentro de la teoría de la integración y la integración eco-
nómica, y en ese sentido establecer los beneficios y consecuencias de 
una mayor integración a través de la visión de pragmatismo, en tres 
sentidos, económico, político y jurídico.

En cuanto a nuestro segundo cuestionamiento, precisamos la 
necesidad de elegir las figuras jurídicas con las que los Estados de-
ciden comprometerse y a su vez hacerse del conocimiento de los 
efectos de las figuras jurídicas elegidas por los otros Estados, para 
prever las implicaciones económicas, políticas y jurídicas especial-
mente en el caso de pretender una mayor y profunda integración, 
como se deno mina a ASPAN; de esta manera y con base en el con-
tenido de ASPAN logramos dilucidar si ASPAN debe ser o no un 
tratado.

De las respuestas a estos dos grandes cuestionamientos, pudimos 
esclarecer tres direcciones para México ante esta inminente integra-
ción, así como lo instrumentos jurídicos en respuesta a estas direc-
ciones.

Al final de esta investigación, con propósito de ofrecer siempre 
actualización y vanguardia, incluimos un capítulo que por el  contexto, 
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importancia e impacto en el fenómeno de la ASPAN resultaba a lo 
sumo necesario; es decir, la aparición en escena de un barack  Obama, 
actor político que da una dimensión mucho más práctica cuando 
hablamos de tiempos y compromisos en la ASPAN.

De esta manera, y esperando que sirva al lector esta introduc-
ción, procederemos ahora directamente en la explicación de la ma-
teria.




