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AL CAMBIO



AMI PADRE EL MEJOR ABOGADO QUE HE CONOCIDO



A MI FAMILIA Y EN ESPECIAL A MIS SOBRINOS DIEGO Y ANDY



INTRODUCCION 

Nuestro pais hoy en dia pretende ir en busca de una nueva economia que, 

reconociendo los excesos del intervencionismo def Estado, permita que este se 

reforme y enfrente los retos de un nuevo siglo: estabilidad, macroeconomfia, 

transformacién y modemizacién productiva, que permitan un crecimiento sostenido y 

sustentable con empleo y equidad. Esto representa nuevos retos, ya que no hay 

soluciones magicas, sino una bUisqueda de nuevos enfoques, que eliminen el falso 

ditema dej Estado versus el mercado. 

La propuesta del Ejecutivo Federal, para la reforma constitucional al sexto 

parrafo del articuto 27 y el cuarto p4rrafo del articulo 28 de ia Constitucién Federal, 

que permitira el proceso de apertura de la inversién privada en el sector eléctrico, 

constituye una veta que reconoce fas fallas y limites del Estado; sin embargo, 

también reconoce los defectos del mercado haciendo compatible el nuevo papel del 

Estado con este.



Las reformas que nos ocupan, motivo de este trabajo de tesis, es un tema de 

discusi6n ineludible. En amplios segmentos de la sociedad, las consideraciones 

expresadas al respecto abarcan una amplia gama de posibilidades: verdades ya 

conocidas, anhelos contenidos, planteamientos doctos y bien intencionados e ideas 

burdas y escasamente documentadas. Estas situaciones pretenden obscurecer un 

debate que debiera ser el mas objetivo y diafano que se pueda dar de cara a la 

Nacion. 

El! clamor publico y que en ocasiones contiene mas mesura y sapiensa, es 

que {a confianza en !o que expresan los diversos iideres de opinién, a nombre de 

sus representados, se encuentra en su nivel mas bajo de credibilidad en muchos 

afios. 

Desde luego, como apunta el objetivo fundamental, tal como esta presentada 

la iniciativa de reforma a la participacién del sector eléctrico, considero que existen 

aun muchas dudas sobre el mismo. Raz6n por la cual, el legislador constituyente 

deberé privilegiar “el angulo social" concretamente en la contribuci6n que puede 

hacerse para “abatir la pobreza". Comentaremos en el transcurso de este trabajo la 

importancia del impacto que tendra en millones de mexicanos que viven par debajo 

de la linea de !a pobreza; pues de Ja lectura de ta iniciativa nos causa la impresi6n 

que se cancelaran los mas de treinta millones de pesos de subsidio, de fos cuales el 

65% esta destinado al sector doméstico, el 15.3% al industrial, el 12.9% al agricola,
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y el resto a los sectores diversos. Si es asi, es en fa eliminacién de estos donde 

radica la verdadera problematica. 

En si, no es fa intencién expresar un juicio descalificatorio sobre Ja reforma. E! 

verdadero propésito de este trabajo de tesis es aportar mayores elementos de juicio 

con la idea de enriquecer y fortalecer la iniciativa con comentarios y propuestas que 

a mi juicio considere atendibles. Desde luego, partiendo del principio de que la 

Constitucién, como muchas veces se ha creido, no es Ja que constituye a la 

sociedad, sino al revés: es la sociedad y sus diversidades quien a constituye y fe da 

tostro; expresa, como bien dice Gustavo Esteva: "La voluntad colectiva del pacto 

que estan celebrando y suscribiendo todos ios integrantes del cuerpo social para 

regular la convivencia’’. 

Bajo esa premisa, el primer capitulo de este trabajo jo hemos dedicado al 

‘estudio y andlisis det binomio Constitucién y Estado, tomando en consideracién que 

la finalidad del Estado consiste en los multiples y variables fines especificos que no 

son susceptibles de sustantivarse concretamente, pero que se manifiestan en 

cualquiera de las siguientes tendencias generales o en su conjuncién sistematica: el 

bienestar de la Nacién; la solidaridad social; {a seguridad publica; ta proteccién de 

fos intereses individuales y colectivos; ta elevacién econémica, cultural y social de 

sus grandes grupos mayoritarigs; las soluciones de los problemas nacionales; la 

satisfaccién de las necesidades publicas; y otras similares que podrian mencionarse. 

‘ ESTEVA, Gustavo. Diccionario de Legislacion y Jurisprudencia. p.123.
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Prioritariamente debemos subrayar la idea de que el Estado no es un fin en si 

mismo, si no un medio para que, a través de él, se realice esa finalidad genérica en 

beneficio de la Nacién que siempre debe ser la destinataria de la actividad estatal o 

poder pliblico. Podemos decir en efecto que el Estado surge de la Nacién o pueblo 

como institucién suprema que se crea en ef derecho fundamental primario, que es la 

estructura normativa basica en que se organiza la comunidad nacional. En tal 

derecho, la sociedad plasma sus designios o aspiraciones de muy diversa Indole, 

que se recogen en preceptos juridicos como postulados 0 principios teleolégicos, 

para cuya constitucién forma el Estado. Asi, al tratar el tema de la Constitucién 

procuraremos no apartamos de esa maxima en materia legislativa que nos dice si la 

Constitucién no tuviera al mismo tiempo disposiciones de cardcter organico, de 

estructura, de instituciones y una teleologia, es decir, un propésito, un disefio de 

nacién que queremos los mexicanos, seria una ley trunca. Por otro lado, si la 

Constitucién solo tuviera un catélogo de buenos propésitos o de metas a alcanzar, 

seria un programa, un manifiesto, no una Constitucién. La gran sabiduria del 

constituyente de Querétaro fue integrar en un cuerpo constitucional ambas 

cuestiones. 

Igualmente no podemos olvidar que las reformas legales que se hicieron en 

afios pasados a nuestra Constitucién, no necesariamente fueron respuestas a leyes 

Malas, sino producto de los reclamos de una sociedad distinta, mas dindmica y 

participativa. Estamos seguros que el exceso de reformas no es un defecto; quiza el 

error consiste en que en muchas ocasiones no hemos sabido reflejar en el Derecho
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fenomenos que ya se habian dado en la sociedad, y por qué no decirlo, que han 

fracasado. Esto nos permite tener una panoraémica mas amplia de las finalidades del 

Estado como regulador del Derecho que prevalece en una sociedad, en el territorio y 

en el gobierno, y de esa manera precisar el procedimiento constitucional meramente 

legislative a cargo de un Congreso Constituyente; cuyos integrantes seran los 

encargados de discutir, y aprobar en su caso, las modificaciones y reformas at 

parrafo sexto de articuio 27 y el parrafo cuarto del articulo 28 de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que permitira el proceso de apertura de la 

intervenci6én privada en el sector eléctrico. 

El segundo capitulo de este trabajo de tesis to he dedicado al estudio y 

andlisis de los servicios ptblicos, considerando que el hombre, como parte 

integrante de un conglomerado social come ente colectivo, precisa la satisfaccién de 

sus necesidades en el grado y en la intensidad de su presentacién. 

Estas necesidades en un principio simples, casi referidas a las que les 

permitan subsistir, al transcurso del tiempo y ante la complejidad progresiva de la 

organizacion de fa sociedad, se fueron transformando hasta Ilegar a tal punto en su 

importancia que obligaron al Estado a tomar bajo su tutela su garantia y satisfaccion: 

ya no bastaba el esfuerzo de! hombre individualmente considerado.
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Para garantizar la satisfaccién de esas necesidades de caracter colectivo, el 

Estado tuvo que asumir la responsabilidad de darle al pueblo fa permanente 

satisfaccion de esa clase de necesidades. 

De gran importancia resultara poder analizar en este mismo capitulo, la 

clasificacion en la tegislacién mexicana de los servicios publicos, para poder evaluar 

con juicios de opinién mas acertados la realidad, la evolucién y formacién del sector 

paraestatal en México. 

Prosiguiendo con esta breve introduccién, es necesario hacer hincapié en que 

es indispensable dedicar un capitulo, como lo es et tercero en este trabajo de tesis, 

al estudio y andlisis del marco juridico constitucional en que se desenvuelve la 

rectoria del Estado, aspecto medular constitucional. Lo que constituye la declaracién 

explicita de que la rectoria del Estado debe de promover y fomentar ef crecimiento 

econdmico, como el empleo y una mas justa distribucién def ingreso y la riqueza, 

para hacer posible el pleno ejercicio de tas libertades y la dignidad de personas y 

grupos sociales. 

Como consecuencia de esos propésitos y alcances, nuestra Constitucién 

Politica responsabiliza al Estado como rector del desarrollo integral, de planear, 

conducir, coordinar y orientar ta actividad econdémica nacional; asi mismo, tiene a su 

cargo la regulacién y fomento de las actividades que demanda el interés general en 

el marco de las libertades constitucionales.
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Otro de tos pilares de fa rectoria de! Estado lo es la regulacién contemplada 

por nuestro régimen de economia mixta, conforme el cual concurre 

correspondientemente el desarrollo econdmico, asf como fos sectores publico social 

y privado. 

Estoy convencido que no se requiere de una estructura estatal grande, si no 

‘eficiente y dindmica que signifique la resolucién de los problemas y atienda con 

eficacia las areas definidas constitucionalmente como estratégicas y prioritarias. 

Aunque hoy en dia es tan reducida la expansion indiscriminada de! Estado como 

politica de desarrollo, definitivamente no acrecienta su capacidad resolutiva y si 

conduce al congestionamiento de las tareas a las que fundamentalmente debe de 

abocarse México como todos los paises. 

No nos podemos sustraer como Nacién a los procesos de modernizacion que 

se estan dando en todo el mundo y de los profundos cambios cualitativos que deben 

producirse en un acto de renovacién nacional, con un profundo respeto al orden 

constitucional vigente y al Estado de derecho. Los procesos de produccién estan 

sufriendo considerables transformaciones como consecuencia de los cambios 

tecnolégicos y de praductividad. Esas situaciones se traducen en una competencia 

cada vez mas creciente en los mercados internacionales, y ahora también en los 

nacionales, en los que tenemos que participar y exigen, en consecuencia, producir 

mas, con mejor calidad y con menos recursos.
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Por ello, como se demostrara en el desarrollo de este tema, que, en ejercicio 

de su responsabilidad rectora de! desarrollo integral el Estado, en paraleio a la 

iniciativa de la reforma constitucional que permita en el proceso de apertura de la 

inversién privada dei sector eléctrico, esté promoviendo ta modernizacién de las 

entidades paraestatales. En donde, por cambios tecnoldgicos ocurridos en el 4mbito 

internacional o modificaciones en el patrén de la demanda, se requieren reformas 

profundas de reconversién industrial para reestructurar su operacién y revisar, 

consolidar y, a la vez, permitir las inversiones privadas; }o que beneficiara ta 

eficiencia y calidad del servicio, asf como abatir el rezago en el que se encuentra 

actualmente el sector elécirico. 

No podemos dejar pasar por alto, al analizar el tépico que nos ocupa, el 

impacto que causa el gasto ptiblico en ta reforma constitucional, pues es este, como 

lo veremos en su oportunidad, un instrumento fundamental de la rectoria de! Estado 

para el lagro de los objetivos, estrategias y politicas, tendientes a la reorganizacién 

de la economia y a un cambio estructural que haga posible superar ias suficiencias y 

desequilibrios, asi como proyectar al pais sobre bases mas firmes. 

El capitulo cuarto, y ultimo de este trabajo de tesis, por razones de 

metodologia esta estructurado de tal manera que nos permita analizar de manera 

generosa, e! documento dirigido por el Ejecutivo de la Unién, presentando la 

iniciativa de reformas del estudio que nos ocupa. Y es aqui donde nos daremos a la
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tarea de evaiuar, dentro de un marco eminentemente constitucional, tanto la 

exposicién de motives que dan origen a {ta iniciativa en cuestién, como fas 

consideraciones que la motivaron, al igual que la controvertida repercusién que ha 

trafdo consigo en el aspecto politico, social y econdémico del pais. 

Rompiando con {as normas de {a fGgica, como to expresaré en ef capitulo de 

conclusiones, es que se apruebe esta iniciativa, desde luego con las modificaciones 

pertinentes. Y es aqui donde estara de por medio fa sabiduria del legislador para 

concluir con una reforma precisa, clara, llana, legitima y de servicio a la comunidad, 

que identifique en ef proceso, las necesidades sociales para dictaminar sobre la 

feforma que nos ocupa; pues sin duda alguna lo mas importante para lograr ese 

objetivo es que exista “un contacto directo con los sectores”: gqué es fo que nos 

beneficia?, qué es lo que nos perjudica?. 

Permitiendo agregar que en nuestro pals tenemos mucha gente que quiere 

hacer leyes, pero mucho menos gente que quiere aplicarlas, el problema actual de 

México no es tanto en hacer mas feyes, sino en conseguir fa disposicién de fa 

sociedad para cumplir con las que ya tenemos, 

Espero, como creo que todos los mexicanos lo esperan, que no se repitan los 

etrores que con motivo de fas privatizaciones, como fo fue Ja realizada por ja 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se conviertan en un mecanismo para 

liberar recursos econémicos que se necesitan para ia modermizacion de ja



infraestructura del pais, pero también en permanentes dolores de cabeza para fas 

autoridades por fa falta de una legisiacién acabada que reguie a las empresas 

privadas. Prdcticas competitivas poco sanas desataron poderosos intereses 

econémicos y generaron un severo quebranto econémico al pais al realizarse 

programas de rescate econdémico con un alto costo fiscal para el pueblo mexicano.



RESUMEN 

En el presente trabajo de tesis, el eje central de la misma lo constituye la 

necesidad social, politica y econdémica, de que el capital privado participe en ef 

sector eléctrico, servicio puiblico realizado hasta hoy, de manera exclusiva por el 

Estado tomando en consideraci6n la carencia de presupuestos y la imposibilidad 

financiera por parte de este, para garantizar la generacién, suministro, conduccién 

y crecimiento del abasto de la energia eléctrica a la poblacion. 

Siendo e! problema a tratar fa prohibicién Constitucional para la 

participaci6n de la iniciativa privada en este rubro, es necesaria la modificacién de 

ta misma en los articulos 27, sexto parrafo y 28 cuarto parrafo. 

El objeto de este trabajo es acreditar que {a participacién del capital privado 

en la industria eléctrica trae como consecuencia mejores y mayores ventajas a 

todos los sectores en que ella interviene.



El proceso de investigacién tiene como finalidad demostrar que la funcion 

primordial del Estado es gobernar siendo la empresa campo de la iniciativa 

privada, conservando ef Estado ia rectoria del desarrollo econdmico del pais, 

analisis que redundara en a obtencién de mayores elementos de juicio con el 

objeto de proteger adecuadamente los derechos de tos usuarios, 

Estoy seguro que si la decisién de reformar e! sexto parrafo del articulo 27 

y el cuarto parrafo del articulo 28 de ta Constitucién Politica de los Estados unidos 

Mexicanos que permitan el proceso de apertura de la inversién privada en el 

sector eléctrico se impone sin un debate ampli y sin la busqueda de los mayores 

consensos, el proyecto del gobierno mexicano en ese sentido fracasara. 

Si se van a hacer transformaciones sélo por transformar o por que esta de 

moda, pareceria que es insuficiente pero si se hace un andlisis y surge que del 

proceso de apertura de la inversién privada en el sector eléctrico el que se 

beneficia es ef consumidor, entonces esto sirve. Si ademas ese heneficio se 

puede garantizar en el tiempo, se debe cerrar la discusién y no deberia haber 

ninguna oposicién.



CAPITULO ti 

LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Et servicio pubblico, es uno de los temas o conceptos mas debatides en la doctrina 

del Derecho Administrativo. No obstante su reciente aparicién, atribuida casi sin 

discusién al Derecho Francés, en donde nace y se desenvuelve, en la actualidad- 

podemos afirmar que es casi universalmente aceptado por todo orden juridico y es 

tan grande su importancia, que no han faltado autores que definan el Derecho 

Adiministrativo refiriéndolo esencialmente como la prestaci6n de los servicios 

ptiblicos. Leon Duguit lo considera como la regla de organizacién y gestidn del 

Derecho Publico, 

El hombre, como parte integrante de un conglomerado social, como ente colectivo, 

precisa fa satisfacci6n de sus necesidades en el grado y en la intensidad de su 

prestacién. Estas necesidades, en un principio simple, casi referidas a las que les 

permitan subsistir, al transcurso del tiempo y ante la complejidad progresiva de la
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organizaci6n de la sociedad, se fueron transformando, hasta llegar a tal punto en su 

importancia, que obligaron al Estado a tomar bajo su tutela, su garantia y 

satisfaccién. Ya no bastaba el esfuerzo del hombre individualmente considerado, 

para garantizar el otorgamiento de esas necesidades de caradcter colectivo. El 

Estado tuvo que asumir la responsabilidad de dar al pueblo fa permanente 

satisfaccion de esa clase de necesidades. 

La sociedad juridicamente organizada a través del Estado, precisa de servicios que 

le son indispensables y cuya prestacién debe ser garantizada por el propio Estado 

como: la seguridad internacional mediante su sistema de defensa nacional, la 

seguridad interior a través de la policia, la administracién de justicia, la prestacién de 

los servicios educacionales para la mejor instruccién del pueblo y otros muchos que 

podrian servirnos de ejemplo; hay actividades que satisfacen necesidades cuya 

prestaci6n no es tan indispensable como las anteriores y se deja al pueblo mismo, 

en ocasiones bajo la vigilancia del Estado, y en otras a la completa libertad de los 

particulares, 

Acentuada en su’ conveniencia ia prestacién por parte del Estado de estos 

Satisfactores, a partir de las ultimas décadas del siglo XIX, es identificada como 

“servicio publico”, por tratarse de unas necesidades colectivas y ser prestadas por e! 

Estado, que asi transform6 su posicién de poder que manda en poder de garantia, 

de servicio y de seguridad.
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La complejidad det Estado democratico moderna exige la adecuada prestacién y 

vigilancia de los servicios publicos y el abandono de la no intervencién que 

caracterizé al liberalismo del siglo pasado, de permitir su prestacion “a voluntad” de 

los particulares, 

Sin embargo jas condiciones hoy en dia, al igual que los esenarios nacionales e 

internacionales, son diametralmente opuestos a las concepciones valederas todavia 

hace unas decadas; hoy en dia la prestacion del servicio puiblico requiere de fluidez 

y calidad, con instrumentos adecuados para tal objetivo. Es por eso que este 

capitulo nos proponemos iniciarlo con una conceptualizacién de servicio publico, la 

que nos permitira analizar los elementos que ta integran, asi como su clasificacién 

en la tegistaci6n mexicana, para poder entender con mayor claridad cual fue el 

origen y el desarrollo, a partir de nuestra Constitucién Mexicana, del sector 

paraestatal en nuestro pais. Esto es lo que pretendo desarrollar en este segundo 

capitulo. 

2.1 CONCEPTUALIZACION DEL SERVICIO PUBLICO. 

Como muchas de fas instituciones de! Derecho Administrativo, ja nocién de 

servicios publicos ha side objeto, en la doctrina, de prolongados debates, que lejos
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de encontrar un concepto universal, lo dificulta mas en fa versatilidad de las 

concepciones que ha dado de esta prestacién por las singularidades de cada pueblo 

y de cada Estado. 

En nuestro empefio de dar a este trabajo de tesis un concepte para que 

cumpla el destino que fe hemos trasado, nos apartaremos de la prolongada 

discusi6n y trataremos, a través de la doctrina y legislacién mexicana, de encontrar 

un concepto sencillo y accessible de! sevicio publico mexicano. 

Al efecto buscamos en la doctrina nacional los conceptos que nos den 

material para el fin propuesto. Dos de jos mas preciaros autores dei Derecho 

Administrative Mexicano, los doctores Gabino Fraga y Andrés Cerra Rojas, analizan 

el problema desde puntos de vista diferentes. 

Para el primero, e! servicio ptibtico se puede definir como una actividad 

destinada a satisfacer una necesidad colectiva de cardcter material, econémica o 

cultural, mediante prestaciones concretas e individualizadas sujetas a un régimen 

juridico que les imponga adecuacion regularidad y uniformidad." 

Después de reconocer, este autor, que la expresién “servicio publico” no 

corresponde dentro de fa doctrina que examina a un concepto bien definido, cita ,en 

la pagina 15 de la obra mencionada, las definiciones dadas por Duguit, que lo 

5 FRAGA, Gabino. Derecho Administrative. p.261.
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entiende como “toda actividad cuyo cumplimiento debe de ser asegurado, regulado y 

controlado por ios gobernantes, porque el cumptimiento de esta actividad es 

indispensable para la realizacion y desarrollo de la independencia social, y es de tal 

naturaleza que no puede ser realizada completamente si no por ia intervencion de fa 

fuerza gubernamental “"*. 

Cita también la consideraci6n de Jeze, quien al afirmar que el servicio publico 

es la piedra angular del Derecho Administrativo, sostiene que asentar que en una 

hipstesis determinada hay servicio publico, equivale a decir “que para dar 

satisfacci6n regular y continua a una categoria de necesidades de interés general, 

os agentes pUiblicos pueden aplicar los procedimientos de derecho puiblico; 0 sea, 

un régimen juridico especial y que la organizacién del servicio publico puede ser 

modificada en cualquier momento por las leyes y reglamentos, sin que ningdn 

obtaculo insuperable de origén juridico pueda oponerse“*”. Por Ultimo cita el Maestro 

Fraga a Bonnart, para quien “los servicio ptiblicos son organizaciones que forman fa 

estructura misma del Estado, ... son las celdillas componentes del cuerpo que es ef 

Estado y que, considerado desde el punto de vista realista el Estado, se presenta 

como constituide como conjunto de los servicios publicos “**. 

Después de Ja transcripcién referida, agrega el Maestro Fraga,"comparando 

los dos criterios expuestos, es facil apreciar que mientras para Duguit “el servicio 

* Ibid. p.262. 
* Ibid. 9.263. 
* Ibid, p.270.
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publico es una actividad que debe ser prestada por el Estado", para Jeze "la 

caracteristica se encuentra en el régimen juridico aplicable a esa actividad", y para 

Bonnard “es ef medio o sea la organizacién que permite realizar fa propia 

actividad’’"’, 

Por su parte, el doctor Cerra Rojas, al considerar que es el Estado mismo 

quien selecciona las actividades que considera como “servicio publico” y concluye 

que para la determinacién de su naturaleza juridica, debemos contemplar 

extrictamente el Derecho Positivo. 

E! prestigiado doctor mexicano lo entiende como “una actividad directa del 

Estado, o autorizada a fos particulares, que ha sido creada y controlada para 

asegurar, de una manera permanente regular, continua y sin propédsito de Jucro, la 

satisfaccién de necesidades colectivas de interés general y de caracter material 

econémico y cultural, y sujetas a un régimen de policfa y, por ahora, a un régimen de 

derecho privado en los servicios publicos consecionados, en lo que se refiere a sus 

relaciones con el publico’” Y mas adelante agrega "es un servico técnico ofrecido al 

publico de una manera regular y continua, para la satisfaccién de una necesidad 

colectiva y por una organizacién colectiva no Jucrativa’”". 

  

* Ibid. p.271. 
20 FRAGA, Gavino. Op.Cit. p.70, 
2 Ibid. p.74,
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Otro prestigiado autor mexicano, Miguel Acosta Romero, después de 

considerar fos siguientes, como elementos esenciales del servicio publico: "Que 

tiene como finalidad la satisfaccién de necesidades de interés general., que puede 

ser realizada por el Estado o por los particulares., y que debe ser prestada con 

permanencia y adecuacién en un régimen de Derecho Publico, lleva con eilos a su 

personal definici6n de servicio publico, al que considera como “una actividad 

técnica, encaminada a satisfacer necesidades colectivas mediante prestaciones 

individualizadas, sujeta a un régimen de dercho publico que determina los principios 

de regularidad uniformidad adecuacién e igualdad que puede ser prestada por el 

Estado o por los particulares"* 

De dichas definiciones, el doctor Serra Rojas encuentra como elementos 

esenciales del servicio ptiblico, los siguientes: 

“a) es una creacién de Estado, atendida en su organizaci6n y funcionamiento con los 

elementos apropiados, como resuitante de una decisién de Estado, que declara 

como servico publico determinada actividad como resultante de su indispensable 

prestacién; 

«b)se presta a través de una organizacién de interés ptblico con personalidad y 

medios econdmicos adecuados, que garanticen su prestacién en forma regular, 

  

* ROMERO, Miguel. Teoria General De Derecho Administrative. pp.194,195.
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continua y con el aprovechamiento metédicamente organizado de conocimientos 

y actitudes que le sean necesarios; 

«c)debe ser caracterizado en forma principal sin la idea de lucro, aun cuando alguno 

de ellos precisan, para su mantenimiento y adecuada, prestaci6én de 

determinadas ganancias sujetas a un régimen financiero adecuado; 

«d)debe estar dotado de “medios exorbitantes del derecho comin” y gobernado por 

las reglas y el poder de policia del Estado; 

«e)en ocaciones puede depositarse su prestacién en los particulares, siempre 

rodeado por ei Estado de la seguridad y prerogativas def poder ptiblico con 

tespecto de los propdsitos industriales o comerciales que lo caractericen y bajo el 

reconocimiento siempre también de! derecho de los usuarios; y 

«f) conforme a las leyes aplicadas el poder pliblico, debe reservarse el control de la 

prestacién del servicio. 

Localiza el citado jurista mexicano tres prestaciones caracteristicas del 

servicio puiblico:
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«- Prestaciones de orden material, como ta distribucién de agua, de 

electricidad, el transporte de personas, etc. 

«- Prestaciones de orden financiero, como suministro de credito, régimen de 

seguros y de fianzas, asistencia pecuniaria, etc. 

«- Prestaciones de orden intelectual, como la ensefiansa en sus diversos 

grados, la formacién estética, la educacion fisica, etc.’ 

2.2. LA PRESTACION DE LOS SERVICOS PUBLICOS DESDE EL. PUNTO DE 

VISTA DE LA CORRIENTE ESTATISTA O INDIVIDUALISTA 

El hombre, como parte integrante de un conglomerado social, como ente 

colectivo precisa la satisfacién de sus necesidades en la proporcion y en fa medida 

en que son requeridas por este. 

La compiejidad del Estado democratico moderno exige la adecuada 

prestacion y vigilancia de los servicios publicos y ef abandono de fa no intervencién 

  

* SERRA ROJAS, Andrés, Derecho Administrative. p.71.
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que caracteriz6 al liberatismo del siglo pasado al permitir su prestacion “a voluntad 

de los particulares”. 

Es asf que dos corrientes econémicas contemplan la posicién del Estado 

respecto de la prestacién de los servicios publicos ta doctrina: individualista, que 

pugna por un Estado abstencionista que, dejando sin trabas a Ia iniciativa individual 

del puebio la atencién de esa prestacién, se aboque en exciusiva a la que constituye 

los servicios de seguridad interior y exterior de la Nacién, la administracién de la 

justicia y el mantenimiento del orden dentro del Estado; y la doctrina estatista, que a 

Su vez se pronuncia por la no iniciativa de los particulares y por la prestacién total de 

los servicios por el Estado. Ambas doctrinas por si solas, como lo mencionabamos 

en la introduccién de este tema, en el absolutismo extremo que las contiene, de 

ninguna manera pueden ser apropiadas., por lo que debemos recurrir a una posicién 

en que las haga compartir a ambas que permita que la prestacién idénea de esos 

satisfactores, ya sea por el Estado o en su caso por jos particulares, pero siempre 

con la mira de la atencién def interés general, del interés colectivo, debidamente 

satisfecho y vigilado.
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2.3 LOS SERVICIOS PUBLICOS Y SU CLASIFICACION EN LA LEGISLACION 

MEXICANA 

influida por la doctrina francesa, nuestra legislacion, apartir de la segunda mitad 

del siglo IXX, ya se referia al régimen de Ios servicios publicos, sin enbargo, su 

concepto se daba a4 través de dos diferentes asepciones: como prestacién de 

servicios personales de los ciudadanos al Estado o como actividad que en forma 

constante el Estado desarrolla para la satisfaccién de una necesidad publica. 

Existe también la tendencia a emplear la expresién servicio publico para 

designar a determinado organismo que atiende a la necesidad que le es correlativa, 

asi por ejemplo se habla de la asistencia, de ta salubridad, y de la ensefiansa 

publica como servicios publicos. 

Congruente con el contenido de nuestra legislacién y siguiendo las ideas del 

licenciado Enrique Perez de Leon, tos servicios pblicos mexicanos fos podemos 

clasificar de la siguiente manera: 

1, Servicios Publicos Federales. E! articulo 124 de nuestra Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos determina que tas facultades que no estén 

expresamente concedidas por esta constitucién a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados"; tal separacién de facultades nos remite a la
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Prestacion de ios servicio publicos federates, los que quedan a cargo de las 

autoridades de acuerdo con el grado de competencia que corresponda a cada una 

de ellas en {os términos del articulo inbocado. 

El Dactor Serra Rojas, subclasifica los servicios publicos federales en: 

“a) exclusivos, como el correo, telégrafos, banco unico de emisién, y los 

demas sefialados por el articulo 28 constitucional; 

«b) concurrentes con los particulares, que son aquellos que debiendo ser 

prestados por la autoridad federal, son suseptibles de atencién, bien 

directamente por ta autoridad correspondiente, o bien a base de 

concesién otorgada por aquella a los particulares, tos que ejemplifica el 

autor citado como la radiodifusién, pero siempre bajo la vigilancia del 

Estado de acuerdo con los principios de orden publico que fos tigen; y 

«¢) concurrenrtes con las demas entidades, son aquellos en tos que no 

concurren fa exclusividad de la competencia federal y son suseptibles en 

colaboracién con las autoridades locales y municipales."”* 

2.- Servicios Publicos Estatales. Son los prestados por los gobiernos 

locales de los Estados, de acuerdo con la separacién de competencia federal y local 

que determine el articulo 124 contitucional inbocado. 

  

24 Ibid. p.90.
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3.- Servicios Publicos Municipales. Se refiere esta clase de servicios a 

aquellos que por su naturaleza van dirigidos a la satisfacci6n de necesidades 

colectivas en relacién con el manejo de una ciudad o de una circuncripcién territorial 

determinada, ejemplicada por el autor que venimos siguiendo como: saneamiento, 

agua potable, alumbrado, jardines, etc. 

4.- Servicios Publicos Internacionales. Son los creados por actividades de 

la organizacién de la naciones unidas que representan interés para todas las 

naciones, como: ia sanidad, ta educacidn, la asistencia, etc., en el campo deribado 

de interés internacional.”* 

2.4 LA EVOLUCION Y LA FORMACION DEL SECTOR PARAESTATAL EN 

MEXICO. 

iniciaremos el presente subtitulo, haciendo especial énfasis en uno de los 

aspectos medulares de la modernizacién del Estado, la cual ha sido la 

desincorporacion de empresas y organismos propiedad del sectro publico. 

3 PEREZ DE LEON, Enrique. Op.Cit. p.244.
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Mediante este proceso el sector paraestatal mexicano ha pasado de estar 

conformado por 1,155 empresas y organismos publicos existentes a finales de 1982, 

a 219 al término del primer semestre de 1994. Para entender las razones por las 

cuales se ha instrumentado fa desincorporacién de empresas publicas en nuestro 

pais, es importante analizar desde el punto de vista histdrico la evolucién del sector 

paraestatal mexicano y los motivos por fos cuales el Estado liegd a alcanzar 

proporciones tan considerables. Con el objeto de poder entender adecuadamente 

que fa politica econémica del gobierno y el papel del sector paraestatal han variado 

con el tiempo de acuerdo con las circunstancia particulares por las que ha transitado 

la economia mexicana y su interrelacién con el exterior. 

El Periado 1917-1940. 

E! origen de ta participacién del Estade en fa economia se encuentra en fa 

propia Constitucién Politica de 1917; este marco juridico en sus articulos 27 y 28, 

reconoce el papel que el Estado tiene en materia econdémica, principaimente como 

rector y promotor de la actividad. 

En este sentido y como resultado de la critica situacién que atravess el pais 

durante fos primeros afios posteriores al fin del movimiento revolucionario, ef 

gobierno se planted como uno de sus primeros objetivos crear un marco institucional
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regulatorio, primordiaimente el correspondiente al sistema financiero con el objeto de 

facilitar y promover el desarrollo de ta actividad econémica. 

Asi mismo, el gobierno se orienté a crear aquellas instituciones y empresas 

destinadas a proporcionar infraestructura basica y hecesaria que demandaba para 

su desarrollo la economia. 

De tal forma, se identifican tres elementos que identifican fo anterior. El 

primero, es aquel que define fos derechos de propiedad que permite a los agentes 

econdémicos apropiarse de fos ingresos derivados de su actividad econémica. El 

segundo se refiere a la necesidad de determinar las condiciones de entrada y salida 

de los agentes econdémicos en los diferentes mercados. Y el tercero debe de 

establecer las reglas que contribuyan a !a creacion y desarrollo de los mercados”®. 

Et primer paso que se dio en cuanto a la creacién de instituciones financieras 

fue la fundacién de! Banco de México, como maximo agente financiero y monetario 

del pais encargado de la emisién de billetes y de la ragulacién del sistema 

financiero, siendo su principal objetivo regular ef circulante, el tipo de cambio y la 

tasa de interés. Mas alld de !o anterior, lo que se buscaba con la creacién de este 

banco era proveer a la economia de un contexto macroeconémico de estabilidad. Es 

importante sefialar que, aunque desde 1917 la Constitucién Politica sefialaba la 

creacion de un banco dnico de emisién, no fue sino hasta 1925 cuando el gobierno 

  

5 DOGLAS C. North, Politica Econémica Mexicana, p.38.
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conté con los recursos necesarios para aportar el capital inicial del Banco de 

México. 

Para finales de la década de los veinte y principios de los treinta una de las 

caracteristicas primordiates de la economia mexicana fue su alto grado de apertura 

comercial y la importancia que, por lo mismo, tenian las exportaciones de bienes 

como parte de una demanda agregada. Al entrar la economia mundial en recesién, a 

partir de 1929, tas exportaciones mexicanas experimentaron una significativa 

contraccién que se tradujo en la desaceleracién de la actividad econdémica interna. 

Como en otros paises de la urbe, la gran depresién mundial representé un fuerte 

argumento para justificar una intervencién mds fuerte del Estado en fa economia. 

Fue asi como el gobierno del presidente Cardenas bas6 su politica econédmica en 

{res grandes principios: ef control directo por parte del gobierno de los recursos 

naturales y fas industrias estratejicas, la expansién del gasto puiblico, asf como la 

creacion de nueva infraestructura productiva social. 

En relacién con el primer punto, destacan dos acciones del gobierno: la 

primera fue la expropiacién del petréteo y de las diecisiete empresas petroleras 

extranjeras en marzo de 1938, creaéndose a partir de ello Petréleos Mexicanos; y la 

segunda fue la creacién de ferrocarrites Nacionales de México que unific6 y puso 

bajo control gubernamental las diferentes tineas de ferrocarril que se habian creado 

desde el porfiriato.
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En relacién con las obras de infraestructura durante este sexenio, se funds fa 

Comisién Federal de Electricidad (1937). Cabe destacar que ia inversion realizada 

por el gobierno en este rubro pasé del 2.5 por ciento del P.1.B. en 1934, a 3.7 por 

ciento del P.1.B. en 1940, destinandose la mayor parte de esta inversién a los 

sectores agricola y de transporte. Es asj como en este lapso el gobierno creé 36 

entidades paraestatales, 15 durante e! periodo de 1920 - 1936 y 21 en el periodo 

1935 — 1940. 

El periodo 1941-1954 

Las condiciones por las cuales atravesé la economia mexicana durante este 

periodo estuvieron fuertemente influidas por dos eventos internacionales: la 

Segunda Guerra Mundial y ta Guerra de Corea. Con respecto a la primera de ellas, 

este evento cambi6 de manera importante la economia mexicana, pues el sector 

industrial mexicano goz6 de una mayor proteccién surgida por el conflicto, marcando 

asi el inicio de una politica que posteriormente seria adoptada explicitamente por el 

gobierno: la sustitucién de importaciones. Por otra parte, la economia experimentd 

una significativa entrada de capitales, que a partir de 1943 se utilizaron para el 

financiamiento del gasto puiblico. La proteccién de la competencia externa que 

recibié la economia durante los afios de la Segunda Guerra Mundial, aunada a la 

entrada de capitales, se convirtieron en una fuente importante de crecimiento 

econdémico. Por lo que respecta a la participacién del Estado en la economia durante
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estos afios, este proporciond a las empresas de! sector privado un flujo 

relativamente estable y seguro de insumas intermedios y de capital. Fue asi como se 

fundaron, entre otras: Altos Hornos de México (1942), Guanos y Fertilizantes (1943) 

y Sosa Texcoco (1944), asi como entidades paraestatales de caracter institucional y 

de seguridad y de servicio social. Al término de la Segunda Guerra Mundial los 

capitales que habian ingresado al pais al inicio de la guerra volvieron a salir, 

presionando el tipo de cambio y provocando una devaluacién de la moneda en 1946. 

Fue entonces que el gobierno asumié una actitud de mayor intervencién en la 

economia, cuyo sustento juridico quedé establecido en 1946 en fa Ley de 

Atribuciones del Ejecutivo en Materia Econémica. 

Una situacién similar se vivo durante la Guerra de Corea y es asi que en 

1951, ante el continuo deterioro de la balanza de pagos y la necesidad de estimular 

la economia, se adoptaron una serie de medidas de politica comercial tendientes a 

‘fomentar las exportaciones y restringuir las importaciones. Finalmente, en febrero de 

1954, se incrementaron los aranceles a las importaciones y, en abril del mismo afio, 

se devalué la moneda. Al finalizar este afio el sector paraestatal mexicano estaba 

compuesto por 144 empresas y organismos, lo que significaba un incremento de 108 

entidades con respecto a las existentes en 1940.
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EI periodo 1955 ~ 1970 

Después de la devaluacién de 1954 y los afios que siguieron a este ajuste, la 

economia mexicana entré a una etapa conocida como de “desarrollo estabilizador’ 

caracterizada por altas tasas de crecimiento econémmico y bajas tasas de inflacién, 

periodo que se prolongé hasta 1970. El periodo al que nos referimos estuvo 

caracterizado en los apoyos por parte del gobierno a fa industria nacional, como 

fueron los subsidios fiscales y financieros, la proteccién arancelaria, asi como los 

subsidios en los precios de los bienes y servicios por el sector paraestatal, 

principalmente en el renglén de energéticos. Sin embargo, este proteccionismo al 

sector industrial se constituy6 simultaneamente en un sesgo a otros sectores, 

principalmente tos del sector primario y en contra de la actividad exportadora tanto 

primaria como industrial. 

La politica de desarrollo adoptada —basada en la promocién del sector 

industrial mediante !a proteccién de la competencia externa englobada en ta 

“sustitucion de importaciones” y complementada con subsidios internos— generé una 

asignacion ineficiente de recursos, !o cual forzé al gobierno hacia finales de la 

década a ampliar su participacién en la economia, incrementando los subsidios al 

sector privado a través de reducciones en el precio relativo de los principales bienes 

y servicios producidos por el sector paraestatal (destacando ente otros, electricidad, 

gasolina, otros productos derivados del petréleo y transporte ferroviario) y por otra
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se inicid -con graves consecuencias para el futuro- /a politica gubernamental de 

absorber empresas en quiebra con el fin de proteger el empleo. 

En resumen, durante los ultimos afios de la década de los sesentas, a pesar 

dei alto crecimiento econdmico y el aumento en los salarios reales en las zonas 

urbanas, el paulatino agotamiento del modelo de sustitucién de importaciones creé 

el ambiente propicio para una mayor intervencién del Estado en la economia, tanto 

como productor de bienes y servicios, como a través de una creciente serie de 

regulaciones, que en la mayorfa de los casos distorsionaron fos precio relativos y la 

asignacién de recursos a la economia. 

El periodo 1971 — 1982 

Durante este periade el gobierno decide incrementar su participacién en la 

economia a través de un gasto mayor del gobierno federal y mediante una mayor 

participacién det sector paraestatal, desplazando paulatinamente al sector privado 

de la actividad econdémica en varias dreas. 

Por lo que respecta al tamafio del sector paraestatal, se crearon o adquirieron 

232 entidades. Tres aspectos de gran importancia en la expansion del sector 

paraestatal merecen ser mencionados. El primero se refiere a la visién de muy corto 

plazo respecto a las funciones de las empresas, asi como la falta de una politica de
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desarrollo que respondiera a situaciones coyunturales de tipo politico social, El 

segundo punto, intimamente relacionado con el anterior, es el hecho de que en la 

expansién del sector paraestatal, la creacién de empresas se !leva a cabo sin haber 

realizado una evaluacién social det proyecto y sin que se consideraran criterios de 

rentabilidad y eficiencia econémica. Por ditimo, durante este pericdo el gobierno 

acentud su decisién de rescatar empresas que se encontraban en problemas 

financiero. 

Ali respecto un ejemplo ilustrativo es el de Aeronaves de México, en cuyo caso 

la aplicacién de recursos que fue administrado por ef gobierno durante este periodo 

ascendié a mds de 2 mil millones de délares -equivalente a la construcci6n de 240 

hospitales o mas de 3 mil kilémetros de carreteras- dando servicio a menos del 4 por 

ciento de la poblacién y manteniendo 12 mil empleados, mismos que pudieron haber 

sido ocupados en otras actividades como la construccién de obras de infraestructura 

‘generando mayor beneficio sin ocasionar pérdidas tan cuantiosas en el presupuesto 

gubernamental. 

El creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, asi como el 

endeudamiento externo al cual se vio obligado el gobierno a recurrir para mantener 

los niveles tan elevados de gastos, condujo finalmente a una ajuste cambiario en 

1976. Después de la devaluacién de este afio el gobierno realizé un tibio ajuste en 

sus finanzas, sin embargo, el dascubrimiento de explotacién de grandes yacimientos 

petroleros en un contexto de precios reales del petrdleo crecientes lievaron al
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gobierno a abandonar cualquier tipo de disciplina fiscal. La percepcién de que con la 

tiqueza petrolera se podia eliminar cualquier restriccién fiscal, llevé al gobierno a 

incrementar en forma significativa su intervencién en {a economia. Es asi que el 

numero de entidades paraestatales crecié en proporciones nunca antes vistas y solo 

similares a naciones que introdujeron “de golpe” un sistema socialista, como paises 

de Europa dei este después de la Segunda Guerra Mundial, Chile en el gobierno de 

Salvador Allende y Cuba. 

Durante el pericdo 1976 — 1982 el numero de empresas y organismos del 

sector paraestatal se increment6 en 651, terminando este periodo con 1165 

entidades. De esta manera, ta politica de creacién de empresas sin la evaluacién 

previa del proyecto, el rescate de empresas con problemas financieros, la creacién 

de fomento de todo tipo y para casi todos los sectores productivos, y, por Uitimo, la 

expropiacién en 1982 del las instituciones bancarias privadas, generaron un Estado 

amplio y disperso, cuya escasez de recursos le impedia atender con calidad y 

oportunidad los requerimientos de las dreas estratégicas y prioritarias y las 

necesidades minimas de la poblacién. 

Lo anterior provocé que ta economia entrara en una de las etapas mas 

criticas de su historia reciente. La imposibillidad de tener una economia en 

crecimiento y de lograr aumentos en el bienestar de la poblacién en un contexto 

macroeconémico inestable con distorciones significativas en la asignacién de los 

recursos, impulsaron al gobierno desde ef sexenio de Miguel de la Madrid a iniciar
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un cambio drastico en la politica econémica siendo la reforma del Estado uno de sus 

principales elementos para reactivar fa economia, iniciando desde 1985 un 

programa de privatizaci6n de empresas paraestatales, proceso que se amplid y 

profundiz6 de manera significativa a finalizar 1988, ef cual sigue hasta la fecha. Y 

dei cual hacemos mecién pormenorizada en el capitulo siguiente.
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CAPITULO Il 

LA RECTORIA ECONOMICA DEL. ESTADO 

Para algunas corrientes de opinién, la propuesta del Ejecutivo de cambio 

estructural del sector eléctrico equivale a la privatizaci6n requerida por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial del acuerdo al “Marco de 1995”, en el 

que se incluye sa pérdida paulatina de la rectoria del Estado en su infraestructura 

estratégica; es decir puertos, aeropuertos, siderdrgicas, ferrocarriles, ahora 

electricidad, luego petrédleo y mas adelante las universidades y la seguridad social, 

tal como fo asegura el ingeniero Rafael Decelis.”” 

Aseveracién de la que desde luego no estoy de acuerdo, en razén de que de 

manera muy ligera y sin tener una apreciacién exacta del contenido del articulo 26 

de la Constituci6én General de la Republica que establece la rectoria econdémica del 

77 DECELIS, Rafael. “El peligro de ta privatizacién de ta Industria Eléctrica’. Diario La Jomada, 12 de 
marzo de 1999, p.22.
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Estado, que va mds alla de los acuerdos que se hubiesen tenido con los 

organismos internacionales, se hacen aseveraciones sin fundamento. Para una 

mejor comprensién de mi punto de vista, voy a enfocar mi atencién en este tema a la 

esenicia constitucionat en ta que se sustenta la rectoria econdmica del Estado. 

Sigue siendo vigente dentro de nuestra Constituci6n et conjunto de principios 

econdémicos, por lo que fue propésito del Constituyente legislar de mado coherente y 

realista en materia econémica. Para cumplir tal propdsito, se requeria satisfacer y 

armonizar dos supuestos igualmente importantes: respetar la decisién del 

Constituyente del 17 que habia consagrado las bases para que surgiera un sistema 

de economia mixta, por un lado; y dar curso a la necesidad contemporaénea de 

otorgar una mayor participacién al Estado en los fendmenos econémicos, por el otro. 

Pero no como totalizador 0 dictador de todos ellos, sino como conductor, planeador, 

coordinador y orientador de los diferentes -y a veces- contrapuestos intereses de los 

distintos sectores de la sociedad. 

A consecuencia de todo fo anterior y atendiendo una realidad nacional, por 

reforma al articulo 25, publicada en el Diario Oficial de la Federacién, el 3 de febrero 

de 1983 se deciaré al Estado rector del desarrollo nacional. 

El propio articulo 25 establece las condiciones y metas del desarrollo 

constitucional; que fundamentalmente son:
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a) Que sea integral, es decir, que se considere como un todo y, hasta donde 

sea posible, exhaustivo y que se cumpla; 

b) Que fortalezca a la soberania de la Nacién y a su régimen democratico, al 

crear y manejar una adecuada estructura econdmica, debiéndose dar 

mayor autonomia al pais; lo cual se traduce en soberania economia igual a 

soberania politica. Todo ello en beneficio del pueblo, de las mayorias, para 

asi fortatecer ta democracia; y 

c) Que permita el pleno ejercicio de fa libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales. La rectoria del Estado jamas debera ser 

atentatoria de las fibertades individuales o sociales, cimientos 

inconmovibles de la Constitucién. 

Por el contrario, y dado que vivimos en un régimen de economia mixta, debe 

requerirse el concurso y participacién de todos, como lo expresa el propio articulo 25 

en sus parrafos subsecuentes. 

Por primera vez, la Constitucién habla y califica literaimente a fos tres 

sectores que forman la comunidad mexicana: el puiblico, el social y el privado. Et 

primero y tercero no requieren de aclaracién alguna. En cuanto al social -que es un 

término totalmente novedoso establecido por la reforma que aqui se analiza- lo 

describe el parrafo séptimo al decir que son "... Los ejidos, organizaciones de
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trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 

exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 

organizacion social para la proteccién, distribucién y consumo de bienes y servicios 

socialmente necesarios" 

EI Estado es el rector del desarrollo nacional, para lo cual debe conjuntar, 

promover y estimular a los tres sectores sefialados. Accién y concurso de todos, 

entiéndase como participacién general. 

E! articulo en cita distingue dos areas de accién: las estratégicas, cuyo 

manejo solo corresponde al sector ptiblico como esenciales, propias y exclusivas del 

Estado, intransferibles a otros grupos y sectores, como las que sefiala el parrafo 

cuarto det articulo 28 constitucional; y las prioritarias, que por su naturaleza las 

puede absorber e! Estado o compartir con otros sectores -el social y el privado- 

integrando y respetando asi un aspecto del principio de la economia mixta. 

Por ultimo, ya no de manera participativa absoluta (4rea estratégica) o relativa 

(area prioritaria), el Estado "apoyaré e impulsaré" a las empresas del sector social y 

privado con equidad social y productiva, cuidando la debida utilizacién y 

conservacién de los recursos y protegiendo el medio ambiente. Ya no se trata de la 

empresa estatal o del Estado actuando como socio, sino como impulsor de la 

actividad econémica de fos otros sectores y vigilante del aprovechamiento util y 

racional de los recursos.
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La rectoria que establece el articulo 25, coloca al ente publico como 

conductor y coordinador de la actividad econdémica nacional. Tan importante misién 

ne habraé de cumpliria a su arbitrio indiscriminado, con omnipotencia y a su mero 

capricho o deseo. El absolutismo del Estado esta excluido del sistema constitucional 

mexicano, entre otros motives, porque solo puede actuar cuando una norma - 

constitucional o secundaria- asi lo autorice expresamente; porque esta limitado por 

las garantias individuafes y los derechos concedidos a los grupos o sectores 

sociales; y porque existe una divisi6n de poderes que iguala y frena a las tres 

diferentes ramas del quehacer estatal. Con solo estas tres condicionantes del poder 

publico mexicano - sin mencionar otras - gozamos de un Estado de derecho y 

vivimos en un Estado constitucional. 

Como et Estado Mexicano no es totalitario en la politica, tampoco puede serio 

en la economia. Asi, la rectoria del Estado se ejerce para fortalecer "un régimen 

democratico" y permitir “el peno ejercicio de ta libertad y de la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales...", como lo establece la propia Constitucién. 

No obstante los enormes recursos humanos, naturales y materiales de que 

dispone el Estado, requiere del concurso de todos los sectores, porque ellos estan 

interesados y capacitados en sus respectivos campos de accién, son especialistas y 

pueden ser parte afectada; su obligacién es estar presentes.
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Asi pues, si la accién del Estado no debe ser irracional o sin fundamento 

legal, tampoco puede ser ocasional, fortuita o simplemente momentanea. Tendra 

que ser previsora, general, agil y permanente. Sin tratar de satisfacer la necesidad 

Cotidiana o cumplir con el interés de un solo individuo, grupo o sector, sino de trazar 

un esquema general y a futuro. 

El Estado, podemos afirmar, no puede, no debe reducirse de ninguna manera 

a ser supletorio. El Estado debe intervenir en donde fos particulares lo hayan hecho 

mal, en ningin momento fo podemos contemplar como un ente abstinente del 

adecuado desarrollo econdmico del pais. 

Para una mejor comprensién de este capitulo, iniciamos con un estudio y 

anailisis del marco juridico institucional de contenido econémico en el desarrollo 

nacional a partir de las reformas constitucionales promulgadas en el periodo del 

Presidente de la Republica Miguel de la Madrid, por su gran impacto en la vida 

econémica de nuestra Nacién y que hoy en dia se vienen a concretizar. 

Prosiguiendo con el andlisis y estudio del gasto pliblico como elemento de ia 

rectoria de} Estado, a efecto de concluir con las areas estratégicas y prioritarias del 

desarrolio nacional, io que nos permitira tener una visi6n mas amplia y objetiva de la 

iniciativa de reforma constitucional propuesta. 

En si podemos afirmar, en este capitulo, que ja propuesta de reforma de la 

industria eléctrica garantiza la rectoria del Estado, considerando:
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- Que e! Estado mexicano mantiene la regulacion de la industria eléctrica en 

general y el control operativo de! sistema eléctrico. 

- Que ef Estado mexicano mantiene ta operacién exclusiva de ta red nacional 

de transmisién, columna vertebral de la industria eléctrica. 

- Que la Nacién mantiene los activos de transmisién y distribucién eléctrica, y 

estos ultimos se concesionan para su expansi6n y mantenimiento. 

- Se reserva para el Estado mexicano la generacién de energia nuclear para 

la seguridad de ia Nacién. 

- El Estado continuara con la responsabilidad de extender el servicio eléctrico 

en el campo y en fas colonias populares que todavia no lo tienen. Los 

subsidios se seguiran otoergando de una manera clara y directa a quienes 

mas lo necesiten. 

Al continuar a cargo de las dreas estratégicas de este sector, el Estado 

fortaiece su rectoria en ta industria eléctrica para asegurar el abasto de este recurso 

vital a los mexicanos.” 

3.1 ESTUDIO Y ANALISIS DEL MARCO JURIDICO CONSTITUCIONAL DE 

CONTENIDO ECONOMICO EN EL DESARROLLO NACIONAL 

Las reformas de contenido econémico hechas al Derecho Positive Mexicano a 

iniciativa del Presidente de la Republica, Licenciado Miguel de la Madrid, se 

ne — 

? Secretaria de Energia, Publicado en el Diario "La Jomada’, 19 de marzo de 1999, pag, 17.
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distingue en forma significativa por su trascendencia y alcance concedido. Elio 

debido a que, en fa Constitucién Politica establece un sistema econémico completo y 

bien estructurado, y la legisiaci6n secundaria, lo complementa de manera integral y 

arménica. 

A continuacién se presenta un panorama general sobre la evolucién que tuvo 

el Derecho durante ia administraci6n referida: 

Primero. Fortalecié principios establecidos por el Constituyente de 1917, 

desarrollados con posterioridad por el Poder Ejecutivo Federal en diversas 

modificaciones a la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

Segundo. Se estructuro, con base en esos postulados, un sistema econdémico 

que los reafirmé y los hizo expticitos, dandotes renovada vigencia al adecuarios a 

las condiciones sociales y econémicas requeridas por e! pais; y 

Tercero. Integraron un orden normativo dentro del cual, por primera vez, las 

disposiciones concernientes a la planeacién del desarrollo se complementaban de 

manera arménica con los regimenes juridicos particulares aplicables a la actividad 

econdémica en sus diversos ambitos. 

Es de destacar que las dos caracteristicas primeramente conciliaron 

acertadamente el espiritu de reforma y el de conservacién, logrando asi un
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verdadero progreso del Derecho, el cual consiste en mantener y revitalizar ia 

organizacién de la sociedad conforme a las aspiraciones de las mayorias. La 

evolucién del Derecho es necesaria para favorecer la vigencia de los principios 

fundamentales adecudndolos a situaciones nuevas, corregir desviaciones y eliminar 

deficiencias comprobadas. De esta manera, hablar de evolucién es afirmar que to 

esencial perdura, sin que ello signifique confundir permanenicia con inamovilidad. 

Para entonces, la propia Constitucién Politica ya contenia en diversos 

preceptos principios fundamentales respecto a tal materia en los que, de manera 

explicita 0 implicita, se reconocia su sistema de economia mixta bajo la conduccién 

del Estado, sistema que encontraba apoyo y complemento en el amplio complejo de 

ordenamientos secundarios que emanaban de la propia Constitucién. Dicho sistema 

descansaba en un régimen cuyos aspectos fundamentales referian lo siguiente: 

4. Participaci6n y responsabilidad solidaria de todos los sectores en la 

realizacién de un proyecto nacional que tiene por propésito promover ei crecimiento 

econdmico y desarrollo social. 

2. Reconocimiento de que, en esta comtn tarea, corresponde al Estado regir 

la economia nacional y participar como agente activo en la produccién, asignaci6n y 

transferencia de ciertos bienes y servicios. Al efecto al Ordenamiento Supremo: 

daba base para la expedicién de leyes que confiriesen a la Administracién Publica 

Federal amplias facultades regulatorias del quehacer econdémico, incluyendo
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aquellas relativas a imponer a la propiedad privada, las modalidades que el interés 

publico dictase; reservaba al Estado la produccién de ciertos bienes y fa prestaci6n 

de determinados servicios de importancia significativa para la consecucién de un 

desarrollo orientado por el interés puiblico; y preveia, de manera expresa, ta creacién 

de entidades paraestatales que realicen actividades econdémicas. 

Para dar vigencia a esos principios, nuestra Carta Magna contenia las 

prevenciones siguientes: 

1.Ef articulo 3°; al sefialar los objetivos de la educacién disefia amplic 

proyecto nacional que postula un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento econémico, social y cultural del pueblo, atendiendo, con claro sentido 

nacionalista, el aseguramiento de nuestra independencia econdmica. 

2. El articulo 5°; garantiza la libertad de los particulares para dedicarse a la 

profesion, industria, comercio o trabajo que les acomode, previendo que dicha 

libertad pueda vedarse por determinacion judicial cuando se ataquen derechos de 

terceros 0 por resolucién gubernativa, dictada en ‘os términos que marque la ley, 

cuando se ofendan derechos de la sociedad. 

3 El articulo 27; reconoce y asegura el dominio directo de la Nacién sobre 

recursos naturales de significativa importancia y determinante posicién estratégica 

para el crecimiento y la independencia del pais; confiere al Estado la facultad de 

regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales
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susceptibles de apropiacién privada, con el objeto de hacer una distribucion 

equitativa de ta riqueza publica, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el 

mejoramiento de tas condiciones de vida de la poblacién rural y urbana; establece ei 

derecho de imponer a la propiedad privada tas modalidades que dicte el interés 

ptiblico; prever la expedicién de leyes que sujeten a concesién la explotacién por los 

particulares de los bienes que en e! propio precepto se sefiala, sin perjuicio de la 

exclusividad que en estas materias confiere la Constitucién al Estado, y reserva a la 

Nacién actividades relativas a los servicios pliblicos, principalmente en materia de 

energia eléctrica y del aprovechamiento de combustibles para la generacién de 

energia nuclear. 

4, El articulo 28; en sus origenes, la expresién de liberalismo econdémico, 

consagra y protege la garantia de libre concurrencia en la produccién, industria, 

comercio o servicio al publico, aun cuando estableciendo que la ley debera castigar 

severamente y las autoridades perseguir con eficacia, todo acto que constituya una 

ventaja exclusiva a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del 

pueblo en general o de alguna clase social. Asi mismo excluye de! principio de libre 

concurrencia las prestaciones de servicios fundamentaies al pais, configurando 

dicha prestacién como exclusiva en favor del Estado. 

5. El articulo 73; faculta al Congreso de la Unién para legislar con amplitud en 

materia econdmica.
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6. El articulo 90; prevé de manera explicita que la Administracién Publica 

Federal realice fines que le son propios mediante la creacién y operacién de 

entidades paraestatales, y 

7. El articulo 131; reconoce, aun cuando refiriéndolas fundamentalmente al 

comercio exterior, las facultades del Estado para regular la economia y fa estabilidad 

de la produccién nacional, asi como para realizar cualquier otro propésito en 

beneficio del pais. 

Dentro de este marco constitucional, un dinamico proceso legisiativo habia 

venido afirmando las funciones rectoras del Estado. Dicho proceso amplia y da 

eficacia a los instrumentos de politica con que cuenta fa Administraci6n Publica, asi 

como también regula, con marcado criterio social, la actividad econémica a 

realizarse dentro territorio nacional. De este proceso constituyen significativos 

ejemplos tas leyes relativas: a las atribuciones de! Ejecutivo Federal en materia 

economica; a la estructura y operacién del sistema financiero; a la promocién de la 

inversién mexicana y la regulacién de fa extranjera; a ja trasferencia de tecnologia; 

al uso de patentes y marcas; a la explotacién de tierras, aguas y bosques; al 

fomento agropecuario; a la pesca; a la del petréleo y petroquimica basica 

secundaria; a la mineria; o las aplicables al comercio exterior. 

Las reformas constitucionales que entraron en vigor el 4 de febrero de 1983 

estructuran, manteniendo en lo esencial ef esquema constitucional someramente
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tesefiado, un sistema econdmico cuyas disposiciones basicas puedan resumirse en 

elos puntos que a continuacién se mencionan: 

1.- Sefialan, reafirmando conceptos contenidos en el articulo 3°, que el 

desarrollo nacional tiene por fines el que éste sea integral, que fortalezca la 

soberanta de la Nacién y su régimen demacratico, y que permita el pleno ejercicio de 

{a fibertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege la Constitucién de la Republica. 

Dichos fines, seftala el texto de la propia Constitucién, deben de procurarse 

por el Estado mediante el fomento del crecimiento econdmico, del emplea y de una 

justa distribucién del ingreso y la riqueza. Asi, con un claro sentido social, nuestra 

Constitucién Politica concibe al desarrollo de la economia no como un fin en si 

mismo, sino como un medio para crear el entorno necesario a ta realizacién de un 

vasto proyecto nacional que fortalezca instituciones y propicie la presencia de 

condiciones favorables al desarrollo integral de todos los mexicanos, tanto en lo 

individual como en lo colectivo. 

2.- Confieren de manera explicita al Estado la rectoria del desarrollo nacional, 

dandole atribuciones tanto de cardcter normativo como para participar como agente 

econdmico a través de entidades paraestatales. 

Las prevenciones sobre estas materias, contenidas en el articulo 25, 

reafirman y dan caracter general a facultades que, en varios Ambitos de la actividad
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econémica, ya tenia el Estado, consignadas principalmente en los articulos 27, 28, 

90 y 131 de la Constitucién. 

3.- En el propio articulo 25 se afinan las caracteristicas y el ambito de accién 

de los sectores ptiblicos, social y privado reconociendo a cada uno de ellos las 

responsabilidades y los derechos que les son propios en funcién de su participacion 

solidaria al desarrollo del pais. 

4.- El mismo articulo 25 establece el principio de subsolidaridad conforme al 

que el Estado, sin detrimento de su actuacién exclusiva en las areas estratégicas 

que sefiala la propia Constitucién Politica, tiene a su cargo fomentar fa adecuada 

participaci6n de los demas sectores, pudiendo participar con ellos en las areas 

prioritarias y reservando a los mismos en el resto de la economia. 

5.- Completando esta estructura, el nuevo articulo 28 determina las areas 

estratégicas, se refiere a las prioritarias en las cuales el Estado puede participar, por 

si 0 con Jos otros sectores, y establece las condiciones para la sujecién a regimenes 

de servicio publico; las reformas al articulo 27 sientan las bases para promover y 

fomentar un desarrollo rural integral, y jas hechas al articulo 73 incorporan al 

catélogo de facultades referidas al Congreso de [a Unién, aquellas concernientes a 

expedir leyes; para la programacién, promocién, concertacién y ejecucién de 

acciones de orden econémico, especialmente fas referentes at abasto y otras que 

fengan como fin la produccién suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y 

nacionalmente necesarios; para la promocién de la inversion mexicana, la regulacién 

de la extranjera, ta transferencia de tecnologia y la generacién, difusién y aplicacién
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de los conocimientos cientificos y tecnolégicos que requiere el desarrollo nacional, 

asi como sobre planeacién nacional del desarrotlo econémico y social. 

6.- Para globalizar y dar coherencia a este sistema, el nuevo articulo 26 

asigna al Estado el derecho y fa responsabilidad de organizar un sistema de 

planeacién democratica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de !a economia para alcanzar con ello los 

fines del proyecto nacional establecidos en ese ordenamiento, deben determinar fos 

objetivos de la planeacién, siendo ésta democratica mediante la participacién de fos 

diversos sectores sociales. Tal prevencién se traduce en norma de Derecho al 

recoger, de manera permanente y dindmica, las aspiraciones y demandas de la 

sociedad para considerarlas a efectos de su incorporacién al plan y a ios programas 

de desarrollo, 

De esta manera se institucionaliza y cobra permanencia en el orden 

juridico la amplia consulta popular a que antes nos hemos referidos. Tal prevencién 

reconoce la necesidad y conveniencia de vincular en tos procesos legislativos, a lo 

que fa doctrina ha ilamado con razén “las fuerzas creadoras del Derecho’, 

tefiriéndose a la constatacién de aspiraciones de la poblacién que el poder politico 

evalua y jerarquiza traduciéndolas en normas de Derecho Positivo. De entre estas 

tuerzas creadoras del Derecho, muchas de elias antag6nicas, prevalecen, en una 

democracia, la de las mayorlas, siendo asi la ley expresién de la voluntad general.
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En el orden juridico vigente, la planeacién del desarrollo tiene avances 

sustanciales ya que se estructura como un amplio y completo sistema vinculade de 

manera coherente con el resto del orden juridico que rige actividades econémicas. 

Esta vincutacién directa se reitera en las leyes secundarias haciendo de ellas 

instrumentos idéneos para, de manera eficiente, lograr tos objetivos y aplicar los 

criterios y politicas plasmados en et Plan Nacional de Desarrollo y en los programas 

sectoriales que de él emanan. 

A fin de constatar fa congruencia a que se ha hecho mérito, basta con 

mencionar algunos ejemplos de la misma. 

La Ley de Planeacién establece, en su articulo 10, que fas iniciativas que el 

Ejecutivo envie al Congreso de la Unién deben de ser explicitas en cuanto a sefialar 

la vinculacisn de !os ordenamientos que proponen con el! Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas respectivos, requisito que se ha cumplido con rigor por la 

presente Administracién Publica al someter a ta consideracion del Poder Legislativo 

Federal, proyectos de ordenamientos secundarios. Dicho plan, por su parte, sefiala 

entre sus grandes prioridades llevar a cabo una reforma juridica tan amplia como 

sea necesario, para promover ta continuacién del desarrollo. 

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo se complementa y 

apoya en los nuevos cédigos que regulan al sector financiero, entre ios que
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destacan la Ley Organica del Banco de México, !a Reglamentaria del Servicio 

Publico de Banca y Crédito, las Leyes Organicas de la Banca de Desarrollo, la Ley 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, las reformas a la Ley del 

Mercado de Valores, la Ley de Sociedades de inversién y las reformas a la Ley 

Federal de instituciones de Finanzas. 

El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, se 

complementa con diversos ordenamientos referidos al desarrollo integral de ja 

industria mediana y pequefia, al fomento del empleo e inversion en actividades 

industriales prioritarias, y al del desarrollo regional. Destacan asi mismo, fa nueva 

Ley Reglamentaria del articulo 131 constitucional en materia de comercio exterior, ef 

acuerdo que establece procedimientos para la obtencién de estimulos a dicho 

comercio, el programa de generacién y uso de divisas y de exportacién de 

productos, servicios y tecnologia, y el decreto para el fomento y operacion de la 

industria maquiladora de exportacién. 

Los ejemplos citados son tan sdlo una muestra de fa congruencia con que se 

ha procedido para integrar un Derecho Positivo vigente que puede sustentar con 

eficacia los requerimientos de! crecimiento econémico orientado éste a los fines 

Ultimos que persigue. 

3.2 EL GASTO PUBLICO COMO ELEMENTO DE LA RECTORIA DEL ESTADO.
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México, como todos los paises, no puede ni debe escapar a los procesos de 

modernizacién que se estan dando en todo el mundo y de los profundos cambios 

cualitativos que deben producirse en un proceso de renovacién nacional, con un 

profundo respeto al orden constitucional vigente y al Estado de Derecho. Los 

procesos de produccién estan sufriendo considerables transformaciones como 

consecuencia de los cambios tecnolégicos y de productividad. Esa situacién se 

traduce en una competencia cada vez mas creciente en los mercados 

intermacionales --ahora también en los nacionales— en los que tenemos que 

participar; y exige, en consecuencia, producir mas, con mejor calidad y con menos 

recursos. 

Por ello, en ejercicio de su responsabilidad rectora del desarrollo integral, el 

Estado, en paralelo a la deésincorporacién de entidades no prioritarias, esta 

promoviendo ta modernizaci6n de las entidades paraestatales; en donde, por 

cambios tecnolégicos ocurridos a nivel internacional o madificaciones en a! patron 

de la demanda, se requieren reformas profundas de reconversién industrial, para 

reestructurar su modo de operaci6n; revisar y consolidar o ampiiar inversiones; 

“readecuar el tamafio de plantas y tecnologias; y abatir apoyos que no se generen 

con sus propios recursos. 

Esto lo podemos enfocar en la correspondiente a la participacién del sector 

privado a la industria eléctrica. El origen y causa de la misma se pueden observar en 

ei calculo realizado por la Secretaria de Energia, en el que para los préximos 10



64 

afios, los recursos para cubrir los requerimientos minimos de ampiiacién en ia 

generacién, transmisién y distribuci6én de energia eléctrica, asi como el 

mantenimiento respectivo, ascienden a mas de 350,000 millones de pesos actuales. 

Lo cual significa que se tienen que invertir, de aqui a diez afios, un promedio de 

35,000 millones de pesos anualmente. 

Para 1999 se contempla un presupuesto de 20,000 millones de pesos, es 

decir, 15,000 millones de pesos menos que el minimo requerido. Sin embargo, el 

Gobierno Federal ha convocado al sector privado a que ejecute proyectos, previa 

licitaci6n publica, y que realicen fa erogaci6n durante fa ejecucién de las obras. 

Estas inversiones seran cubiertas con los ingresos que generen las mismas obras. 

El monto de esta inversién en el sector eléctrico sera de 25,000 millones de pesos, 

con lo que se cubre el faltante de la inversién presupuestaria, que es fa inversién 

publica. 

El sector de hidrocarburos presenta una situaci6én muy similar. El Gobierno 

Federal invertira 35,000 millones de pesos, mientras que la inversion financiada por 

el sector privado ascendera a 58,000 millones de pesos, Estimaciones diversas 

sugieren que ta inversién presupuestaria deberia ascender a 75,000 millones de 

pesos por aio en los siguientes 10 afios. El faltante en el presupuesto para este afio 

sera de 40,000 millones.
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Debe sefialarse que, en caso de que fas obras encomendadas ai sector 

privado no generen los ingresos suficientes para cubrir la inversién, ésta podria 

convertirse en deuda publica, por lo que hay que considerarla como pasivo 

contingente del Gobierno Federal. Lo anterior no es muy claro si esta inversi6n tiene 

una contrapartida contable en el lado de los ingresos, en particular en el rubro del 

costo financiero de la deuda. Debe quedar claro que fa inversién financiada conlleva 

sus propios riesgos. Asi mismo, en estricto sentido, no es inversién publica, a pesar 

de que ayuda a cerrar el rezago en los sectores. 

El gasto publico, constituye un instrumento fundamental de la rectoria del 

Estado para el logro de jos objetivos, estrategias y politicas tendientes a la 

reordenacién de la economia y a un cambio estructural que haga posible superar las 

insuficiencias y desequilibrios y proyectar al pais sobre bases mas firmes. 

Es a través de la asignacién, ejercicio y contro! del gasto publico, consignado 

en ef Presupuesto Anual de Egresos de la Federacién y en el del Distrito Federal, 

como el Gobierno de la Republica hace factible las estrategias y prioridades de 

desarrollo, enmarcadas en el Sistema de Planeaci6n Demacraticas. 

La vinculacién entre el proceso de planeacion y el Presupuesto de Egresos de 

la Federacién se fortalece a través de ios programas operativos anuales, con la 

determinacién periédica que fijan el Pian Nacional de Desarrollo y los programas 

sectoriales, regionales, institucionales y de mediano plazo.
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En funcién det Sistema Nacional de Planeacién Democratica, el gasto puiblico 

contribuye a fortalecer el aparato productivo y distributivo en areas estratégicas y 

prioritarias y, a través de la funcién rectora de ia empresa publica, fomenta la 

inversion y la demanda interna, alienta el desarroflo sectorial y regional, genera 

empleos, presta servicios basicos e incide en el bienestar social. 

De esa manera se garantiza que, en funcién de los recursos disponibles para 

financiar el gasto publico, los recursos de la Nacién sean aplicados en aquellos 

renglones que incidan en el desarrollo integral. 

La rectorla del Estado no sdélo se ejerce a través de asignaciones 

presupuestales en funcién de las prioridades de la planeacién nacional, sino muy 

especialmente mediante el equilibrio permanentemente de las finanzas publicas. 

Con este principio de simetria financiera se garantiza ja estabilidad 

econdmica del sistema, de tal forma que el gasto publico guarde una constante 

vineulacién con la capacidad recaudadora de ingresos de la Hacienda Publica. Es 

asi como se fijan las bases para contribuir al abatimiento de los fenédmenos 

inflacionarios, mediante la reduccién de presiones de demanda interna adicional que 

tos nutren. 

En este contexto, como lo prevé el articulo 134 constitucional reformado, se 

ha fortalecido 6! manejo de los recursos presupuestales en un marco de eficiencia,
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eficacia y honradez, a fin de asegurar ef cumplimiento de los objetivos a los que 

estan destinados y garantizar al Estado {as mejores condiciones posibles en las 

obras, adquisiciones y arrendamientos publicos. 

El espfritu del precepto queda sustentado en un sistema legal de 

responsabilidades de los servidores pliblicos, para que la funcién soberana del 

pueblo, reflejada en el manejo de los recursos piiblicos, sea cuidadosa y 

celosamente respetada. Trataremos de explicar de manera sencilla la mecanica 

juridica consistente en la Ley de Ingresos y Egresos que conforman el gasto ptiblico 

y con ello poder sustentar el proceso de apertura de la inversién privada en el sector 

eléctrico. Cuaiquier gobierno tiene funciones que le han sido encomendadas por fos 

ciudadanos; en nuestro caso, se encuentran especificadas en la Constitucién 

Pofitica como lo he mencionado en capitulos anteriores. Dichas funciones deben ser 

financiadas por los ingresos que recibe el Estado. Asi el Presupuesto de Egresos de 

la Federacién contiene e! gasto total, que describe como se gastaraé el dinero 

durante el afio fiscal (enero-diciembre). El gasto total que es el conjunto de las 

erogaciones de! sector publico federal se puede expresar de la siguiente manera. 

(Anexar Grafica) 

Para realizar dichos gastos por parte del Estado se requiere de fondos, que 

es en si el dinero que proviene de los ciudadanos a través de pago de impuestos y 

de los productos y servicios que les vende. La forma de recaudar impuestos es 

diferente en cada pais y va cambiando con el tiempo; en general, la estructura
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tributaria afecta el nivel de ingreso de las personas. En México las dos principales 

fuentes tributarias son: el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que es el impuesto que 

pagan tanto las empresas como las personas por concepto de nuestros ingresos; y 

el tmpuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto que pagamos cada vez que 

compramos algtin producto (con varias excepciones, como los alimentos no 

procesados, las medicinas y la educacién) y grava todo el valor que se le agrega a 

una mercancia en su proceso de producci6n. Del total de fos ingresos por conceptos 

de ingresos, e} 80 por ciento proviene de !a recaudacién del IVA y del ISR. 

Ei Estado también obtiene recursos a través de los bienes y servicios que 

genera. La principal fuente no tributaria proviene de las ventas del petréleo; aunque 

una buena parte proviene también de tos derechos, como las tarifas que pagamos 

por el uso de carreteras o los permisos que adquirimos por alguna concesién. 

Ef Estado, a través de la planeacién presupuestaria, esta obligada a 

identificar las prioridades del gasto en el presupuesto. Las prioridades del gobierno 

se traducen en el gasto programabie que financia las funciones del Estado; se 

incluyen aqui los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y el Instituto Federal 

Etectoral. Para identificar las prioridades del Gobierno Federal, se debe estudiar su 

gasto programable. Este incluye fas funciones y responsabilidades del Ejecutivo, y 

también los montos necesarios para cubrirlas. Las prioridades se revelan al 

considerar la cantidad de dinero para cada una de esas funciones y 

responsabilidades. Cuando ef gobierno otorga grandes partidas presupuestales a
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una actividad (como la educacién, por ejemplo), se puede deducir que su lugar es 

alto en la lista de las prioridades, 

La parte mas complicada de este proceso es que el gobierno tiene que tomar 

decisiones importantes. Cada decisién de gasto implica dejar de gastar en otro 

rubro, Una mayor inversién en caminos puede implicar la construccién de un menor 

n&mero de hospitales: es una decisién dificil. 

En otras palabras gcémo se pueden usar los recursos, que siernpre son 

limitados, para satisfacer de la mejor manera posible las demandas de la poblacién? 

Si bien ya sabemos cudnto se gasta en operacién y cuanto se invierte, 

también resulta importante conocer en que sectores se gasta el dinero. De esta 

forma podemos darnos cuenta que de ias prioridades del gobierno para 1999, casi el 

60 por ciento del gasto programabie se destinara al desarrollo social, y, en segundo 

lugar, un 20 por ciento sera dirigido al sector energético. 

Es conveniente observar que el gasto en desarrollo social incluye todos los 

gastos de educacién, salud, seguridad social, capacitacién laboral, vivienda, asi 

como desarrollo de capital humano, capital fisico y oportunidades de ingreso. Este 

gran rubro de seguridad social puede desgiosarse de otra manera, Por ejemplo, solo 

las tres Ultimas actividades mencionadas (desarrollo de capital humano, capital fisica 

y oportunidades de ingreso) son acciones destinadas a a poblacién mas pobre. Los
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otros rubros se destinan a la poblacién en general, fo que significa que el beneficio 

de ese gasto llamado gasto social amplio no necesariamente se dirige a los mas 

necasitados. Esto es importante por que existe confusién cuando se habla de gasto 

en desarrollo social. A veces se piensa que este gasto se dirige enteramente a los 

marginados, cosas que no es cierta. 

El gasto que se dirige exclusivamente a la poblacion mas necesitada es el 

Itamado gasto dirigido, que constituye el 10 por ciento del total del gasto en 

desarrollo social, cantidad que sera, en 1999, 10 por ciento mayor de la ejercida en 

1998. 

Otra forma til de analizar el presupuesto es conocer cuantos recursos 

reciben ios Estados y los Municipios, ya que es ahf donde se conocen las 

necesidades reales de las comunidades. Para 1998, el monto destinado a Estados y 

Municipios asciende a casi 31 por ciento del gasto neto total del sector publico. Es 

decir, de cada peso del Presupuesto Federal, 69 centavos son gastados por la 

federacion, mientras que 31 centavos son gastados por los Estados y Municipios. En 

afios anteriores, esta proporcién era desfavorable para los niveles subnacionales de 

gobierno. En 1995, de cada peso que se erogaba, 15 centavos eran gastados por 

los Estados y Municipios. 

Si bien este es un gran adelanto con respecto a 1995, debe diferenciarse 

entre el gasto que se les transfiere a los Estados y Municipios sin condicién alguna,



7h 

de tal manera que ellos !o asignen con toda libertad; y aquel que se les indica en 

qué rubros gastarlo, donde los Estados y Municipios no fo pueden asignar 

libremente porque vienen etiquetadas. Esto es, los Estados y Municipios ejecutan 17 

centavos del gasto y deciden como gastar solamente 14 centavos del total de 31 

centavos transferidos por cada peso del Presupuesto Federal. Aclarando que no 

toda la trasferencia etiquetada es mala por naturaleza, en ocasiones éstas son ef 

mejor instrumento para controlar la calidad det gasto. 

De fo anterior podemos presumir que ia evatuacién de! presupuesto de un 

pais es una tarea sumamente dificil y delicada; fa distribucién de los recursos es 

importante, pero también lo es la calidad con que se gasta. En el gasto se expresan 

las necesidades del pais. En el caso mexicano se considera que existen tres 

necesidades basicas y urgentes para resolver: 

~ Superar la pobreza y ampliar las necesidades sociales. 

- Crear infraestructura para el desarrollo del pais. 

- Brindar seguridad ptiblica a los ciudadanos e impartir justicia. 

Sin embargo, nuestra realidad nos ha demostrado que el principal obstaculo 

para atender satisfactoriamente estas necesidades es ta escasez de recursos, como 

lo podemos constatar con las siguientes apreciaciones:
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NO DE 1999. 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA FEDERACION 

CORRESPONDIENTE AL Al 

“CIDE” UBLICO -PROGRAMA DE PRESUPUESTO Y GASTO P'  
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Por io que se refiere a fa superacién de la pobreza, en ef Presupuesto de 

Egresos de la federacién, e! gasto social para 1999 representa el 8.9 par ciento con 

respecto al 8.89 por cienta en 1998, distinguiendo que el gasto social presenta dos 

tipos de acciones: las amplias y tas dirigidas. 

Et gasto social amplio beneficia a la poblacién en general, pero no 

necesariamente a los mas necesitados. Por ello ef Gobierno Federal ha fortalecido 

en los Ultimos afios los programas dirigidos, que se impulsan para eliminar los 

tezagos que las acciones amplias no han podido fograr. Al considerar la profundidad 

de ios rezagos existentes y tomando en cuenta la prioridad expresada por el 

Gobierno Federal, el piso minimo de gasto social dirigido, como porcentaje del gasto 

social total, es la proporcién de pobres dentro de la poblacién total; ésta es del 17 

por ciento y 33 por ciento de pobreza extrema y moderada, respectivamente. 

Z 

El presupuesto para las acciones dirigida es del 10 por ciento del gasto 

social, por lo que seria necesario elevarlo al 17 por ciento como minimo para cubrir 

por lo menos la pobreza extrema. Esto requiere, de acuerdo a este criterio de un 

poco mas de 25 mil millones de pesos adicionales a los presupuestados para 1999.” 

Par ultimo, quiero hacer notar que le presupuesto nacional esta adquiriendo 

una importancia extrema desde te punto de vista politico por las siguientes razones: 

29 hup:\www.cide.mx
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- Et poder jegislativo se deposita en el Congreso de la Unidn, que es el 

organo representativo por excelencia. Es representativo, por que los 

ciudadanos elegimos a los individuos que io integran. Los legisladores 

deben expresar el punto de vista de sus representados y velar por sus 

intereses en la asignacién y el control del dinero publico. 

- Hoy en México, e! Congreso de la Unién esta conformado de manera mas 

plural que en el pasado. Esto quiere decir que coexiste, sobre todo en la 

Camara de Diputados, una mayor diversidad de intereses expresados por 

las fracciones pariamentarias de los distintos partidos politicos. 

+ Los impuestos y fa manera de gastarios es una de las decisiones mas 

importantes que tienen que tomar los legisladores. Su importancia politica 

tadica en que es precisamente una de las vias que tienen los 

representantes populares para satisfacer a sus electores en forma 

congruente con (as plataformas de sus partidos politicos. 

- Desde 1997, ningtin partido politico representado en la Camara de 

Diputados tiene la mayoria suficiente para aprobar por si mismo las 

iniciativas de Ley de ingresos y Presupuesto de Egresos. Por primera vez, 

el Ejecutivo esta obligado a discutir y a negociar publicamente con los 

partidos de oposicién tanto ef monto y distribucién de las cargas 

impositivas, como Ja asignacién de los ingresos recabados. E! papel de la
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Camara de Diputados es crucial: est€ en sus manos la aprobacién dei 

Presupuesto y por lo tanto Ja posibilidad de que el gobierno pueda 

funcionar. 

Estas son decisiones importantes, ya que ello requiere decirle a algunos de 

los ciudadanos “tus preocupaciones son muy respetables y muy vdlidas, pero ahora 

hay asuntos mas importantes y urgentes que atender”. Los recursos son escasos 

con relacién al tamafio y multiplicidad de necesidades. De hecho, es imposible 

atender todas y cada una de las necesidades simultaneamente. 

3.3 AREAS ESTRATEGICAS Y PRIORITARIAS DEL DESARROLLO NACIONAL 

A partir det surgimiento de jas reas estratégicas y las areas prioritarias del 

desarrollo nacional como conceptos constitucionales del nuevo cufio, merced a las 

reformas y adiciones a la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se 

ha abierto una pagina a {a interpretacién juridica y a fa discusién politica. La 

trascendencia que sobre el proyecto nacional tienen tales términas -la indefinicién 

de las areas prioritarias, ef cdmuio legislative y los diversos documentos del 

Ejecutivo Federal sobre planeacion nacional- ha enmarcado una polémica sobre el 

destino de la propiedad publica, sobre la marcha de la economia y sobre el papel
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que las ideologfas sefialan al Estado. Las atribuciones a las finanzas acentuaron la 

discusion en aquelios renglones donde la falta de explicitud abre espacios para 

convencer sobre los argumentos propios 0, para vencer sobre los ajenos.” 

Simuitaneamente a las adiciones y enmiendas constitucionales, ei amplio 

concepto de “rectoria del Estado” ha sido suptido en el lenguaje cotidiano por el de " 

intervencién del Estado en materia econdédmica’, como un refiejo mas de la visién 

reducida con que generalmente se contempla a la actividad desplegada por el 

gobierno, constrefiida solo a Ambitos de orden patrimonial. 

Sin embargo, la expresién de ta ley fundamental sobre fa primicia estatal se 

refiere al desarrollo nacional, lo que implica un alcance mayor al espontaneamente 

difundido; ef desarrollo, habria que entenderlo asi, no significa solo crecimiento 

econémico. Empero, esto puede explicarse, quiza, por el hecho de darse paso en el 

mismo articulo a dos nuevas nociones: las dreas estratégicas y las areas prioritarias. 

La exclusividad del sector publico o la coincidencia con los sectores privado y 

social, considerados también en el texto iegal como actores “del desarrollo 

econémico nacional’, es ja arena def recurrente conflicto de intereses de la 

economia mixta del mercado, 

Si atendiésemos a la interpretacién de Abelardo Villegas, por la cual se afirma 

que ef Estado Mexicano se fundamenta en una peculiar doble moral juridica, tanto 

® Empresa Pdblica “Elementos para el Examen Comparado", febrero 1987.
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como una concepcién hegeliana hipostatica en la cual este es la esencia misma de 

la vida politica, al mismo tiempo que en una doctrina russoniana, consencual”, 

habriamos de considerar a las areas estratégicas camo una manifestaciones de esa 

esencia absoluta del Estado, como lo fuera el articulo 27 constitucional que ef 

Constituyente de Querétaro al amparo de las interpretaciones y alegatos de Pastor 

Rouaix. Por otra parte, las areas prioritarias, precisamente por {a ausencia de ta 

circunscripcién estratégica que el] Ejecutivo puede orientar en el padrén de 

industrializacién, permite un amplio grado de participacién de los sectores privado y 

social en una concepcién que imprime mayor presencia a la sociedad civil. 

La relacién no exhaustiva de areas estratégicas mencionadas en el parrafo 

cuarto del articulo 28, mismo que establece la posibilidad de incorporar otras 

actividades cuando as{ lo expresen las leyes expedidas por el Congreso de la Unidn, 

dan cierto marco de incertidumbre. Ello no permite evitar la confrontacién con grupos 

privados deseosos de una mayor y mas redituable porcién de ramas productivas; 

tampoco impide que cuando tiene cabida alguna precisién ~ como en el reciente 

caso sobre el término “petroquimica basica’ — esta se haga a través de la resolucién 

administrativa tegalmente fundada™. 

Sin embargo, si se clasifican las posiciones y obliga a ser explicito el grado 

de aceptacién del sistema econémico prevaleciente o la impugnacién neoliberalista 

*' VILLEGAS, Abelard. Democracia y Dictadura. Et Destino de olivariana. pp.1419 ~ 127. 
 SEMIP, “Resolucién que clasifica fos productos petroquimicos que se indican dentro de la 

petraquimica bésica o secundaria’, Diario Oficial de ta Federacién, 13 de octubre de 1986.



78 

¥, @n ocasiones, altisonante, que demanda una genérosa dosis de inhibicidn 

gubemamental, inclusive en actividades arraigadas en el sentir popular somo 

patrimonio publico. De esta manera ta polémica, en su caso, no se traba en zonas 

de penumbra donde Ja interpretacién pueda tener lugar, tampoco se presta en gran 

medida para Ja ambiguedad de criterios y. por Io tanto, es claro que el disentimiento 

$e ventita en términos de una aceptacién o rechazo al pasado prdximo y remoto que 

conformaron al pais, sin duda, dos visiones diferentes de la historia y dos senderos 

para transitar hacia el porvenir se hacen patentes. 

En el caso de las areas prioritarias, el texto constitucional ha dado lugar a un 

sinnumero de interprataciones que se han sucedido conforme nuevas fegislaciones y 

confrontaciones han tenido vigencia y lugar. Ciertamente la Ley Federal de 

Entidades Paraastatales (LFEP) no ha interrumpido esta cadena. Al igual que la 

precision sobre las éreas estratégicas no ha agotado la polémica, tampoco fo haré fa 

definicién de criterios sobre las 4reas prioritarias. Mas aun fos tineamientos de los 

factores reales del poder que resultarian ante tal perspectiva, no son un asunto 

desderiable. Empero, el grado de convivencia politica para que se precisen las dreas 

prioritarias es un problema sujeto a dilucidacion. 

En si las areas prioritarias y estratégicas en el desarrollo nacional estan 

cantempladas como io hemos manifestado en los articulos 25, 26,27 y 28 de la 

propia Constitucién. Preceptos legales en los cuales se funda ta reforma en cuestién 

  

% Diario Oficial de (a Federacién, mayo de 1986.



ESTA TESIS NO DEBE 
SAUR BE LA isistiOTECA ” 

de la cual procedemos al estudio detallado de esta en el capitulo inmediato 

posterior.



CAPITULO IV 

LA INICIATIVA DE LA REFORMA AL SEXTO PARRAFO DEL ARTICULO 27 Y EL. 

CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 28 CONSTITUCIONALES QUE PERMITIRAN 

LA APERTURA DE LA INVERSION PRIVADA EN EL SECTOR ELECTRICO. 

Me propongo, en el desarrollo de este ultimo capitulo def presente trabajo, 

analizar ef contenido de la iniciativa de reformas constitucionales que nos ocupa, 

bajo perspectivas estrictamente objetivas evitando la “politizacién”, que de ella se ha 

dado entre los diferentes grupos de interés, con la intencién de que nuestras 

propuestas sean una aportacién valedera y reconciliable con la realidad social, 

politica y econémica en la cual actualmente se desenvuelve nuestra Nacion. 

En el contenido de este capitulo, quiero hacer especial énfasis en el hecho de 

que nuestro pais se ha trasformado profundamente en las ultimas décadas, donde el 

proceso de cambio estructural que hemos vivido, nos permite aprovechar las 

oportunidades de un entommo mundial caracterizado por una creciente apertura y 

competencia. En este marco de cambio, considero que ahora se requiere emprender
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una reforma que nos permita seguir asegurando el] abasto de Ja electricidad que 

demanda el desarrollo sostenido de nuestro pais en las mejores condiciones de 

calidad y precio, pues es bien sabido que el! crecimiento de todos jos sectores 

econdémicos depende de un suministro eléctrico en condiciones competitivas. 

Con fecha 2 de febrero del presente afio, ef Ejecutivo Federal presenté la 

iniciativa de reforma constitucional ante la Camara de Senadores, a efecto de 

proponer las reformas constitucionales que permitieran el proceso de participacién 

de la iniciativa privada al sector eléctrico. 

De la lectura de la iniciativa se desprende que tiende a garantizar un 

suministro adecuado y confiable de energia eléctrica; ha sido una prioridad histérica 

para el Estado Mexicano durante muchos arios las caracteristicas técnicas de la 

industria eléctrica. Demandaron, por razones de economia de Estado, grandes 

proyectos. E! financiamiento requirié fa participacion de! sector publico con el apoyo . 

de la banca internacional de desarrollo. En estas condiciones fue necesario que el 

crecimiento de la industria eléctrica se sustentara en la centralizacion de los 

instrumentos necesarios para su desarrollo en el sector publico. Asi, en 1960 se 

nacionalizé la industria eléctrica para cumplir los objetivos e integrar los distintos 

sisternas existentes, unificar la frecuencia del servicio y ampliar la cobertura. Hoy 

podemos afirmar que los objetivos que llevaron a ta nacionalizacién de la industria 

eléctrica han sido plenamente cumplidos.
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Ahora bien, en los ultimos afios el gobierno de la Republica a dirigido 

recursos crecientes al desarrollo de {a infraestructura eléctrica. Durante la actual 

administracion, la inversién publica en ef sector observa una tendencia creciente. En 

1995, se destinaron 15,640 millones de pesos a precios de 1999, mientras que este 

afio se dedicaran 19,571 millones de pesos, segtin el Presupuesto de Egresos de la 

Federacién. Ademds, en el presente afio se invertiran cerca de 26 millones de 

pesos, en proyectos financiados con recursos privados bajo el esquema PIDIREGA. 

A pesar de fa magnitud de los recursos publico invertidos en {a industria 

eléctrica, los requerimientos financieros son cada dia mayores y serd cada vez mas 

dificil que el Estado pueda hacerles frente por si solo, sin desviar recursos que 

podrian ser destinados a programas prioritarios de desarrollo social. 

Actualmente, nuestro pais enfrenta un incremento sin precedentes de ia 

demanda de electricidad en un marco de limitaciones presupuestales y crecientes 

necesidades sociales. Este crecimiento de la demanda de electricidad se espera que 

sea cerca de 6 por ciento anual, segun estimaciones de la Secretaria de Energia, 

incluso bajo proyecciones moderadas de crecimiento econémico para los siguientes 

afios; el aumento de la poblacién, la actividad econdémica y la aplicacién de 

tecnologias cada vez mas intensivas en el uso de electricidad, sustentan esta 

situacion.,
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Solo en tos préximos 6 ajfios, nos indican los expertos, tendremos que 

aumentar en mas de una tercera parte fa capacidad eléctrica instalada, creada a lo 

largo de todo elf siglo. Ello implicaré inversiones por mas de 25,000 millones de 

pesos actuales. Este monto equivale aproximadamente a un cuarta parte del total del 

Presupuesto de Egresos de fa Federacién aprobado para 1999. La generacién 

debera aumentar en un minimo de 13,000 megawatts, y los sistemas de transmisién 

y distribucién requeriraén fuertes inversiones para garantizar el abasto continuo, 

suficiente y de calidad de energla eléctrica. 

El gobierno no puede seguir siendo el sustento Unico de la expansién 

eléctrica del pais. Para contar con electricidad suficiente en el futuro en las mejores 

condiciones de precio y calidad es indispensable abrir causes a {a participacién del 

sector privado. 

La reforma propuesta por el Ejecutivo, segun mi punto de vista, busca abrir 

mayores espacios a la participacién privada, pero sin que ta inversion implique 

obligaciones de largo plazo a cargo de los suministradores pUblicos o que tengan 

que estar garantizados por el gobierno. 

La apertura que se plantea no implica que ef Estado se retire de ia industria 

eléctrica. Por el contrario, significarfa un reforzamiento de fa rectoria del Estado que 

asegure que los beneficios de una mayor competencia tleguen a todos los usuarios. 

La participacién del Estado en ta industria eléctrica, de acuerdo con la iniciativa en
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estudio, comprenderia la conduccién de la politica energética del pais; la realizacién 

de los programas de electrificaci6n en ef campo y en las colonias populares; el 

otorgamiento de subsidios trasparentes y directos en los casos socialmente 

justificables; ta generacién de energia eléctrica nuclear; fa operacién de algunas 

plantas hidroeléctricas y la de otras para respaldo de todo el sistema eléctrico: el 

control operativo de la red nacional de transmisién en forma exclusiva; y la 

regulacién de la industria eléctrica en general. 

En este contexto, segun la iniciativa, el esfuerzo inicial estaria orientado a 

atraer inversién privada hacia proyectos nuevos bajo modalidades que no impliquen 

la _utitizaci6n de recursos ptiblicos, ya sea en forma inmediata o a través del 

cumplimiento de obligaciones de largo ptazo. Hasta después del afio 2000, cuando 

se haya establecido el marco institucional y regulatorio apropiado, nuestro pais 

estaré en condiciones de promover la participacién privada en las empresas 

existentes que surgirian de la rearganizaci6n de C.F.E. y L.F.C. 

Siguiendo con la lectura de la iniciativa, como resultado de la apertura, la 

industria eléctrica viviria un proceso de expansién y modernizacién que la convertiria 

en uno de los sectores de mayor dinamismo en ta economia nacional. Esto crearia 

mayores y mejores oportunidades laborales, tanto para los trabajadores de fa 

industria eléctrica, como para los demas sectores econémicos cuyo crecimiento 

tequiere en gran medida de fa electricidad; no habria afectacién alguna a los
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derechos de los trabajadores electricistas en activo o a sus organizaciones 

sindicales; y se establecerian mecanismos que aseguren el derecho de los jubilados. 

En si, nos proponemos al desarrollar este capitulo, hacer un estudio analitico 

dentro de un esquema de técnica tegislativa sobre {las consideraciones 

fundamentatorias de la iniciativa de reforma que si bien es cierto que, en fa manera 

que esta presentada, no podemos decir que es perfecta, pero si es susceptible de 

enriquecerse con la opinién de especialistas de los diferentes sectores, aunado al 

trabajo parlamentario del Congreso Constituyente permanente. 

Continuaremos en este capitulo analizando, en la medida de nuestras 

posibilidades, ia errénea e irreconciliable postura de grupos de interés, en el sentido 

que la apertura de fa inversién privada en el sector eléctrico es atentatorio a la 

soberania. Igualmente se analizan los efectos politicos que ha traido consigo la 

propuesta, donde ta pluralidad en que esta integrado el Congreso Constituyente 

permanente, presenta escenarios dificiles de conciliar sino se antepone a las 

ideologias partidistas el interés nacional. 

En cuanto a la repercusién social, es preocupante ta inquietud que se ha 

generado en los diferentes sectores sociales, y no se diga en los subsidios que se 

les otorga al campo en !a utilizacién de ta energia eléctrica y a las familias de 

escasos recursos, Asi como el empresario que teme que aizas inmoderadas del 

servicio tarifario vayan a repercutir seriamente en los costos de sus productos; no
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menos preocupante, en el aspecto social, ha sido la reaccién de los sindicatos del 

ramo eléctrico y los tlamados independientes, al pensar que sus conquistas 

faborales van a ser aniquiladas; apreciacién que desde ahora deben descalificarse. 

Lo que si estoy seguro es que se va a requerir un trabajador con mayor grado 

de responsabilidad, capacidad y honestidad, bajo una relacién juridica contractual 

que elimine el “charrismo” sindical, tantos vicios que a través de los afios han 

degenerado la capacidad productiva del trabajador, y, 1o mas importante, su talento. 

Con respecto a los alcances econdémicos de esta iniciativa, que también es 

parte integral de este capitulo, buscaremos darles un enfoque de certidumbre y 

firmeza que deben contener las leyes y reglamentos secundarios para evitar 

rescates financieros que tanto han dafiado la economia de los mexicanas. Esto es 

en si el propdsite de este tema.
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4.1 ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS CONSIDERACIONES FUNDAMENTATORIAS 

DE LA INICIATIVA DE REFORMA. 

A continuacién me permito presentar el siguiente cuadro, e! cual explica ef 

contenido de fas modificaciones que se pretenden hacer a la Constitucién Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

  

  

Articulo 27: 

PARRAFO TEXTO ANTERIOR OBSERVACIONES TEXTO INICIATIVA 

Primero La propiedad de las tierras... | Se conserva el texto de 

sin modificaciones. 

  

  

  

  

  

    exclusivamente a la Nacién 

generar, conducir, 

transformar, distribuir y 

abastecer energia eléctrica   

Segundo Las expropiaciones solo | Se conserva el texto de 

podran... sin modificaciones. 

Tercero La Nacién tendra en todo... | Se conserva el texto de 

sin modificaciones. 

Cuarto Corresponde a la Nacién el| Se conserva ef texto de 

dominio... sin modificaciones. 

Quinto Son propiedad de ia Nacién | Se conserva ef texto de 

las aguas... sin modificaciones. 

Sexto En los casos... Corresponde}Se modifica la dltima|En los casos... Corresponde 

parte de este parrafo.   exclusivamente a la Nacién el 

control operativo de [a red 

nacional de transmisi6n de 

cuat electricidad, ef no   
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que tenga por objeto fa podr4 ser concesionado a 

prestacién de — servicio los particulares 

pliblico. En esta materia no 

se otorgaré concesiones a 

los particulares y 1a Nacién 

aprovechara los bienes y 

recursos naturales que se 

requieran para dicho fin. 

  

Parrafos Corresponde también a la|Se conserva el texto de 

obsecuentes |Nacién ef aprovechamiento | los parrafos 

de... subsecuentes sin 

modificaciones.         
 



Articulo 28: 
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  PARRAFO TEXTO ANTERIOR OBSERVACIONES TEXTO INICIATIVA 

  Primero En tos Estados Unidos 

Mexicanos gquedan 

prohibidos fos monopolios... 

Se conserva el texto de 

sin modificaciones. 

  Segundo En consecuencia, ta ley 

castigaré severamente, y las 

autoridades... 

Se conserva el texto de 

sin modificaciones. 

  Tercero Las leyes fijaran bases para 

que se sefialen precios 

maximos... 

Se conserva el texto de 

sin modificaciones. 

  Cuarto 

    
No constituirén menopolios 

las funciones que el Estado 

ejerza de manera exclusiva 

en las siguientes areas 

estratégicas: correos, 

telégrafos y rafiotelegrafla; 

petréleo y los demas 

hidrocarburos; petroquimica 

bsica; minerales 

radiactivos y generacién de 

energia nuclear; electricidad 

y las actividades que 

expresamente seflalen las 

leyes que expida ef 

Congreso de la Unidn. La 

comunicacién via satélite y   
Se modifica 

substanciatmente el 

contenido del presente 

parrafo en lo que se 

refiere a fa energia 

eléctrica. 

  
No constituiran monopolios las 

funciones que el Estado ejerza 

de manera exclusiva en las 

siguientes reas estratégicas: 

correos, telégrafos y 

radiotelegraffa; petréleo y los 

demas hidrocarburos; 

petroquimica basica; minerales 

de radiactivos; generacién 

energia nuclear; ef controf 

operativo de fa red nacional de 

electricidad y as actividades 

que expresamente sefalen las 

leyes que expida et Congreso de 

ja Unién. La comunicacién via 

satélite, fos ferrocarrifes y fa 

   



  

90 

  los ferrocariles son dreas 

prioritarias para el desarrollo 

nacional en los términos det 

articulo 25 de esta 

Constitucién; el Estado al 

ejercer en ella su rectoria, 

protegera la seguridad y la 

soberania de la Nacié, y al 

concesiones otorgar ° 

permisos mantendré o 

establecera el dominio de 

fas respectivas vias de 

comunicacién de acuerdo 

con las leyes de ta materia. 

generacién, transmisi6n, 

distribucién y 

comercializacién de energia 

eléctrica son 4reas prioritarias 

para el desarrolto nacional en los 

términos det articulo 25 de esta 

Constituci6n; ef Estado al ejercer 

en ella su rectoria, protegeré fa 

seguridad y ta soberania de la 

Nacién, y al otorgar concesiones 

© permisos mantendré o 

establecera el dominio de las 

respectivas vias de 

comunicacién, asf como de las 

redes generales de 

transmisi6n y de distribucién 

de energia eléctrica de acuerdo 

con las leyes de la materia. 

  Parrafos 

subsecuente 

s   El Estado contara con los 

organismos y empresas que 

requiera...   Se conserva el texto de 

los parrafos 

subsecuentes sin 

modificaciones.   
  

Con fecha 2 de febrero de 1999, ef Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos presenté al Honorable Congreso de fa Unién a través de la Camara de 

Senadores ef proyecto de reforma que hemos venido mencionando en 22 fojas 

utiles, 15 de ellas conteniendo la exposicién de motivos y las demés con las 
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consideraciones que motivaron y justificaron fa iniciativa incluyendo tres articulos 

transitorios por razones meramente académicas nos vamos a permitir transcribir 

literalmente la sustentacién de las consideraciones que la motivaron asi como los 

transitorios correspondientes, con fa intencién de analizar la técnica fegislativa de 

elaboracion de fa iniciativa. 

Empezamos con las consideraciones: 

“Primera.- La capacidad de nuestro pals de mantener el dinamismo de su economia 

y mejorar las condiciones de vida de la poblacién, depende en gran medida de la 

expansion y modernizacién del sector eléctrico nacional. Frente a las elevadas tasas 

de crecimiento de la demanda eléctrica que se prevén para los préximos afios, se 

fequiere de una nueva transformacién en ia industria eléctrica nacional, una 

transformaci6n que reafirme fa rectoria del Estado en un entorno de mayor apertura 

de competencia del sector. 

«La segunda.- Los requerimientos de inversién en el sector eléctrico durante los 

préximos arios ejerceran una presién sin precedente sobre fas disponibilidades 

presupuestarias y capacidades financieras del sector publico. 

«Tercera.- Pretender enfrentar todos esos requerimientos exclusivamente con 

recursos publicos, implicaria no solo poner en riesgo la modernizacién y expansién
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del sector eléctrico, sino también transferir parte de los fondos indispensables para 

atender las necesidades bdsicas en las familias mexicanas. 

«Cuarta.- el avance tecnoldgico experimentado en los ultimos afios hace factible que 

el sector privado complemente al Estado en ta tarea de impulsar ef sector eléctrico. 

La suma de sus esfuerzos es la mejor garantia de que el pais contara con un sector 

eléctrico acorde con su dindmica de crecimiento y con las aspiraciones de progreso 

y bienestar de fos mexicanos. 

«Quinta.- La eficiencia y la competitividad de la industria eléctrica nacional serian 

promovidas por medio de la operacién de un mercado eléctrico que permita 

garantizar que la demanda existente en cada momento sea cubierta con la energia 

eléctrica generada por las plantas que ofrezcan las mejores condiciones de 

seguridad, estabilidad y precio. 

«Sexta.- La inversion privada, nacional y extranjera, harian posible la adquisicién de 

las tecnologias mas avanzadas para la adecuada expansién de! sector eléctrico 

nacional, lo cual permitiraé que nuestra economia continue compitiendo en las 

mejores condiciones en el ambito internacional. 

«Séptima.- La concurrencia de los sectores puiblico, social y privado reforzaran ta 

capacidad del Estado para atender los objetivos prioritarios en materia de desarrollo
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social y combate a la pobreza, al igual que en ia materia de infraestructura basica 

para el pais, como fa relativa al agua. 

«Octava.- La reforma permitiré financiar los pasivos laborales de {os actuales 

suministradores eléctricos mediante fa creacién de un mecanismo que respalde la 

totalidad del monto de tos derechos de los trabajadores eléctricos, las relaciones 

laborales de las empresas del sector eléctrico regiran por lo dispuesto en el 

apartado “A” det articulo 123 Constitucional. 

«Novena.- La expansién de la industria eléctrica que resultara de esas reformas y 

que la convertira en uno de los sectores con mayor dinamismo de nuestra economia, 

seria una fuente de generacién de empleos permanentes no solo en este sino 

también en otras ramas industriales y de servicio. 

«Décima.- El Estado mantendria como area estratégica la generacién nuclear y el 

control operativo de la red nacional de transmisi6n, actividad fundamental para la 

seguridad y funcionamiento del sistema eléctrico, al tiempo que ejerceria su rectoria 

sobre el resto de la industria eléctrica como actividad prioritaria del desarrotlo 

nacional.
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«TRANSITORIOS 

«Primero.- Et presente decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su publicacién 

en el Diario Oficial de [a Federacién 

«Segundo.- La fey habra de regular la participacién de los sectores ptiblico, social y 

privado en las actividades de la industria eléctrica establecera las bases para la 

reestructuracion de la industria y el funcionamianto def mercado eléctrico. 

«Tercero.- En tanto se expide la fey a que se refiere el articulo anterior, se 

continuara aplicando en sus términos la Ley del Servicio Publico de Energia 

Eléctrica en lo que no se oponga al presente decreto,”™4 

La fundamentacién legal para que ef Ejecutivo presentara la multicitada 

iniciativa tiene su fundamento, conforme a lo dispuesto por ef articulo 71 

Constitucional, el derecho de iniciar eyes compete al Presidente de la Republica, a 

los Senadores y a los Diputados y a Jas legislaturas de los Estados. 

Esta disposicion da al Presidente de la Republica una funcién materialmente 

legisiativa, aun cuando por provenir de él es formalmente ejecutivamente legislativo; 

tiene su razon de ser. Como ya se dijo, los érganos titulares de las funciones 0 

  

* ZEDILLO PONCE DE LEON,Emesto. in iciativa de ley. 2 de Febrero de 1999.
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poderes no tienen intereses opuestos, sino absolutamente compiementarios, por lo 

que prevalecera un principio de colaboracién entre fos poderes. 

A los argumentos tedricos anteriores cabe afiadir los de orden practico. El 

primero, determinado por el hecho de que es innegable que el Ejecutive tiene todos 

los recursos técnicos y humanos para formular acertadas proyectos de ley, que por 

su complejidad requieren mas que de representatividad de quien los formula, de 

conocimientos sobre fos aspectos que se pretende regular. En segundo lugar, debe 

comprenderse que ef pader ejecutive es el que esta en contacto con los problemas 

sociales y econdmicos que requieren de leyes para su conduccién y/o solucién. 

“Esta circunstancia no es privativa de México ni de los paises con regimenes 

presidenciales, pues aun en los paises con regimenes parlamentarios como Francia, 

la mayor parte de las iniciativas de ley emanan de quienes ejercen tas funciones 

ejecutivas’™, 

En si podemos afirmar que ta iniciativa en cuestién retine tos requisitos que ta 

técnica legislativa exige para ser una buena ley; esto es precision, claridad, ilaneza, 

legitimidad y servicio a la comunidad, es decir un propdsito, un disefio de Nacién 

que queremos los mexicanos, pues de otra manera si solo tuviera dicha iniciativa 

*8 Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XXXU, No. 124-125-126, UNAM, 1992.
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una catélogo de buenos propésitos o de metas a alcanzar, seria un programa, un 

manifiesto, mas nunca una buena iniciativa de ley.* 

4.2 SOBERANIA DEL PROCESO DE APERTURA A LA INVERSION PRIVADA EN 

EL. SECTOR ELECTRICO 

Sin duda alguna, uno de los mayores problemas que se ha encontrado fa 

iniciativa de reforma constitucional ha sido las diferentes corrientes de izquierda que 

han propagado que ta participacién del sector privado en el sector eléctrico es una 

auténtica intervencién a la soberanfa nacional, en razén de que los grupos de poder 

participen de manera mas activa en el desarrollo nacional de nuestro pais, sobre 

todo con capitales extranjeros. La voluntad y facultad del Estado para gobernarse en 

el interior se va puiverizando, en raz6n que prevalecen los intereses de ios mas 

fuertes, como son las transnacionales sobre las estructuras débiles del Estado sin 

dependencia econémica del exterior. Desde luego ante esta afirmacién, de ninguna 

manera estoy de acuerdo, y pienso que fa mayoria de los mexicanos igualmente 

rechaza este pobre alegato patriotero. Para clarificar mi postura me voy a permitir 

buscar la esencia juridica de la conceptualizacion universalmente aceptada del 

término soberania. 

% Crénica administrativa. Afio It, No. 9, junio-julio, 1993, pag. 35,



97 

Iniciaré esta exposici6n mencionando que cuando ef hombre actia de 

acuerdo con su propia voluntad y sin la influencia de elementos extrafios, como 

respuesta pura al ejercicio de su libre albedrio y determinando su conducta por si 

mismo, podemos asegurar que es fibre. 

Apliquemos este concepto de libertad individualmente considerada al acampo 

del Derecho Publico y llegaremos a la conclusién con el Doctor Tena Ramirez” que 

ta autodeterminacién de la voluntad colectiva de un pueblo es la soberania. 

A través de la historia, el pueblo ha hecho uso de este derecho de 

autodeterminaci6n colectiva de dos formas: directa o indirecta. Debido a ta alta 

densidad de la poblacién de los Estados, fa forma directa de gobierno casi no es 

dable en ta actualidad, en la forma indirecta © por representacién. El pueblo, en 

gjercicio de su derecho de autodeterminacién, designa entre sus elementos 

determinadas personas a quienes da su representacién y delega sus facultades para 

que por su conducto se haga valer su voluntad. 

Es la cualidad de una sola potestad publica que manda sobre los suyos y que, 

en nombre de los suyos, trata con los demas. Dos son las caracteristicas del poder 

soberano: su independencia y su supremacia. La primera, su independencia, se 

refiere a las relaciones internacionales, merced a la cual el poder soberano de un 

Estado existe sobre bases de iguaidad con relacién a los demas Estados soberanos. 

57 TENA RAMIREZ, Felipe. Derecho Constitucionat Mexicano, p.46.
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En ta medida de que un Estado se haya subordinado a otro, su soberania se 

mengua, se desvanece. La independencia, es pues, cualidad de la soberania 

exterior. La caracteristica suprema del poder soberano, se refiere al aspecto interior 

de su ejercicio, por cuanto es aplicable en relacié6n con los individuos y las 

colectividades contenidas dentro del Estado. La soberania interior es por tanto, e! 

superlativo mientras que la soberania exterior es un comparativo de igualdad® 

“Dentro del régimen representativo se encuentran definidas dos corrientes o 

formas de ejercicio de soberania. 

«4. - La que concede permanentemente, a los representantes del pueblo, 

facultades para actuar sin limitacién alguna, sin una ley por encima de elios y, en 

coacciones en contra de su voluntad, los obligue a actuar de acuerdo con sus 

preceptos. Es el caso del régimen juridico de Inglaterra en donde ef Parlamento, 

organo legislative ordinario, no tiene por encima ninguna ley superior. 

«2. - La otra corriente es aquella en la que fa Asambiea Legislativa en su 

actuacién, debe agustarse a los preceptos fundamentalmente establecidos en una 

ley derivada de un Congreso Constituyente, localiza como unico titular de la 

soberania al pueblo, externa su voluntad por escrito en la Constitucién, en un acto 

de autodeterminacién plena, libre, sin presiones ni determinantes juridicos extrafios 

a su propia voluntad. En nuestro régimen, al designar el pueblo sus representantes 

  

3 thid. p.6.
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al Congreso Constituyente y reunirlos en asamblea especial, hizo pleno de su 

soberania. Este acto de autodeterminacién agota la Unica posibilidad de que el 

pueblo, titular de la soberania, la ejercitara en toda su pureza he integridad, 

transporten la propia Constitucién su poder soberano, hecho Jo cual, la residencia de 

la soberania se localiza exclusivamente en la Constitucién: solo un orden normativo 

puede ser soberano, es decir, autoridad suprema, o ultima raz6n de validez de las 

hormas que un individuo est4 autorizado a expedir con el caracter de mandatos y 

que otros individuos estan obligados a obedecer, el soberano en e! sentido propio 

del término”® 

Encontramos en esta ultima corriente una perfecta distincién entre dos 

asambleas: Una con facultades creadoras de legislacién constitucional, el Congreso 

Constituyente, pero sin facultades para gobernar, congreso legislativo ordinario, 

pero sin derecho de modificaciones en los preceptos constitucionales. Este Ultimo 

sistema o corriente de representacién lo encontramos en los Estados Unidos de 

Norte América y en nuestra legislacién. 

Cuando el pueblo designa a sus representantes para que se redinan en 

Congreso Constituyente y elaboren una ley, esta haciendo uso de su derecho de 

soberanta; es entonces cuando nace un Estado en ja vida dei Derecho. 

* thid. p.9.
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En esta ley, derivada del Congreso Constituyente, se crean ios diversos 

6rganos de poder, cada sujeto en su actuacién a las facultades y competencias que 

les otorga la propia Constitucién. El Poder Legislative Ordinario, que también es 

representante dei pueblo, no realiza actos de soberania ya que presupone el 

sometimiento al mandato de la Ley Constitucional; su actuacién no es plenamente 

libre. 

El poder constituyente, unico y soberano, crea y organiza los poderes 

puiblicos dotdndolos de facultades, limitandose 6! establece fos poderes 

constitutivos. “A! nacer la Constitucién, el poder constituyente desaparece y surgen 

los poderes constituidos, los cuales no son soberanos por que solo pueden actuar 

de acuerdo con la Constitucién.”” 

En sf podemos concluir de la lectura del articulo 39 de la Constitucién 

General de la Republica Mexicana, el cual establece con precisién “que la soberania 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder publico dimana 

del pueblo y se instituye para beneficio de este. E! pueblo tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” 

Volviendo nuevamente al tema central de este subtitulo, referente a la 

soberanfa nacional y la participacién de la iniciativa privada en el sector eléctrico, 

para el caso de que en definitiva sea aprobada fa reforma a la ley, la intervencién de 

  

Ibid. p.13.
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los particulares no puede ni debe ser agreste a nuestra soberania, sino mas bien 

adecuada al marco juridico regulatorio que nuestra misma Carta Magna establece en 

su articuto 28 parrafo diez, el cual dice “El Estado sujeténdose a las leyes, podra en 

caso de interés general, confeccionar ta prestaci6n de servicios publicos o la 

explotacién, uso 0 aprovechamiento de bienes de dominio de ta Federacién, salvo 

las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fiiaran las modalidades y 

condiciones que asegura la eficacia de fa prestacién de los servicios y la utilizaci6n 

social de los bienes, y evitaran fendmenos de concentracién que contrarien el 

interés puiblico” 

Bajo estas premisas, es imperativo para preservar el principio de soberania 

para el caso que nos ocupa, que e! Estado ejerza su actividad de autoridad sin 

distinci6n ni privilegio de ninguna indole. La negligencia y el descuido en ta funcién 

publica acarrean la impunidad de los actores que tanto dafio ha hecho en anteriores 

experiencias de privatizacién. 

Podemos y debemos concluir con las siguientes reflexiones: 

~ la soberania se concreta, en este campo, en la capacidad de fos 

mexicanos para tomar las decisiones que fortalecen a la Nacién. Esto no 

debe confundirse con la participacién excesiva del Estado en la economia.
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Ejercer la soberania es tomar las decisiones adecuadas para garantizar el 

suministro de electricidad de asegurar el futuro desarrollo de México. 

E| Estado Mexicano mantendra la regulacién de la industria eléctrica, en 

general, asf como la actividad central y estratégica del sistema: el 

despacho eléctrico. 

La Nacién mantendré los activos de transmisién y distribucién eléctrica, y 

estos ultimos se confeccionaraén para su expansién y mantenimiento. 

El Estado Mexicano se reserva para si la generacién de energia nuciear 

para la seguridad de la Nacién, asi como la operacién de atgunas plantas 

de generacién para el respaldo de todo el sistema elSctrico. 

Una Nacién mas fuerte estara siempre en mejores condiciones de ejercer, 

de manera efectiva, su soberania.
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4.3 EFECTOS POLITICOS DE LA INICIATIVA. 

Consideramos de gran importancia referiremos a fas posturas que han 

asumido los partidos politicos mas representativos en nuestro pais sobre la iniciativa 

de reforma. Desde luego nos encontramos que no existe ningiin punto de acuerdo 

hasta hoy en dia entre las mismas, sera tal vez por las posturas radicales que han 

adoptado cada uno de ellos, olvidandose de buscar mas semejanzas que 

dasacuerdos. 

El material utilizado para el desarrollo de este subtema es meramente 

informativo, recopitado de notas periodisticas y de revistas; por lo cual y para evitar 

interpretaciones inadecuadas procurare {a transcripcién literal de las mismas. 

Postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI): 

“A fin de salvaguardar uno de los principales obstaculos que impiden al 

avance de los trabajos legistativos en torno a la iniciativa para la privatizacién 

del sector eléctrico, las comisiones del Senado de la Republica que dictamina 

el proyecto de reformas constitucionales a los articulos 27 y 28 decidieron 

elaborar paralelamente fa reglamentacién secundaria.
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«En la misma, se garantiza asegurar fa rectoria del Estado, el suministro de la 

energia a tarifas accesibles y podraé ademas incluir el poner candados a la 

inversién extranjera, fijar topes de inversién y el respeto pleno ai empleo y los 

demas derechos laborales de los electricistas. 

«Se busca con ello convencer a todas las fuerzas politicas, fundamentalmente 

al PAN, para que apruebe, las reformas, reconocié ef presidente de fa 

Comisi6n de puntos Constitucianales, José Trinidad Lanz Cardenas. 

«El subsecretario de Operacién Energética de la Secretaria de Energia, 

Leopoldo Gomez, dijo que una forma de salvar ese problema es que en ef 

dictamen de la reforma constitucional se incluyan los lineamientos basicos de 

las leyes reglamentarias. 

«Pese a los esfuerzos de las autoridades y legisladores, no hay, sin embargo, 

la certeza de que el dictamen pueda estar listo en este periodo ordinario de 

secciones. Senadores del propio PRI, entre ellos José Luis Medina Aguilar, 

considera que la discusién puede alargarse hasta septiembre, a fin de 

reglamentar de manera precisa, sin prisa, la apertura dei sector eléctrico al 

capital privado.
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«Sin Prisas. 

«Una buena parte de fos Senadores de! PRI, por lo menos la mayoria de 

quienes asistieron un dia antes al cuarto foro de consulta, expresaron 

pUblicamente que no debe legislarse de manera apresurada un proyecto de la 

magnitud del que se pretende permitir que la inversion privada participe en el 

sector eléctrico. 

«Durante la inauguraci6n de ese foro organizado por el Senado, el 

coordinador de los trabajos del mismo, el colimense Jestis Orozco Alfaro, 

expresé el compromiso de legislar de manera seria y sin prisas. Con él 

concedieron Amador Rodriguez Topete Palomino y Guillermo Ulloa. 

«El senador José Luis Medina Aguirre resalté que la préxima semana se 

estaran terminando los foros de consulta. El trabajo de dictamen Ifevara un 

buen rato, sobre todo si se incluye fa legistaci6n reglamentaria, por lo que no 

deben de forzarse fos tiempos y pretender sacarlo a toda costa en este 

periodo ordinario, ya que puede pasarse a un extraordinario o esperarse & 

septiembre. 

«Integrante del grupo Galileo, Medina Aguilar, resalté que entre prerredistas, 

panistas y priistas hay dudas sobre la conveniencia de la apertura y es “légico 

mientras no clarifiquemos hasta donde se llevar la apertura”
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«Por su parte, el Presidente de la Comisién de Estudios Legislativos, Amador 

Rodriguez Lozano, dijo que ha habido muchos sefaiamientos, pero no en 

contra de la apertura, sino de la venta de los activos de ia Comisién Federal 

de Electricidad (CFE), por to que los senadores encargados de dictaminar 

tienen que ser muy cuidadosos de ir concretando e| documento que sera {a 

reglamentaci6n secundaria. 

«Por esta razon es que las comisiones dictaminadoras, expuso a su vez Lanz 

Cardanes, decidieron comenzar a elaborar el proyecto de la ley reglamentaria 

que dard sustento a la reforma constitucional. Incorporaran, precisd, las 

sugerencias formutadas por los representantes de} sector privado, de los 

sindicatos y ta academia. 

«De esa forma, afiadié, se padria “salir del circulo vicioso en el que estamos 

metidos”, ya que no hay reforma constitucional porque no hay legislacion 

secundaria y ne puede aprobarse esta Ultima sin que antes se haga las 

modificaciones a la Carta Magna. Rodriguez Lozano expuso a su vez que los 

legistladores tendrian que ir avanzando, junto con las autoridades, en un 

dacumento concreto para conformar la legislacién secundaria. 

«En ese sentido, en entrevista por separado, el subsecretario de energla, 

Leopoldo Gémez, hizo notar que a fin de salvar el problema y dado que se 

requiere llevar acabo primero Ja reforma Constitucional, lo que podria hacer
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es inciuir en el propio dictamen una serie de lineamientos y paraémetros de lo 

que sera la fegislaci6n secundaria. Sin embargo, aclaréd, esa decisién 

corresponde al Congreso. 

«Por otra parte, ef funcionario rechazé que haya intencién de despedir 15 mil 

integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), como !o asegura el 

lider de la CTM, Leonardo Rodriguez Aicaine. La apertura al sector eléctrico, 

agreg6, se hara bajo el respeto absoluto de los derechos laborales, esto es un 

compromiso def gobierno federal, afiadié: Iguaimente el senador Carlos 

Romero Deschamps, presidente de ia Camisi6n de Recursos no Renovables - 

y el lider cetemista sindicato petrolera -, sefalé que fa iniciativa que habra de 

dictaminar precisa que se respetaran los derechos de los electricistas."*' 

Postura del Partido Revolucionario Democratico (PRD): 

“Por su parte, ef Comité Directivo Nacional del Partido Democratico 

Revolucionario (PRD), a través de su vocero oficial descalificé de forma 

tajante y definitiva la iniciativa argumentando: 

«Ni los trabajadores podran ser accionistas de las pretendidas empresas de 

electricidad ni se reduciran las tarifas si se aprueba fa iniciativa presidencia! 

41 "Actividad senatorial en tomo a ta privatizacién eléctrica’. Diario La Jomada, Seccién Politica, 21 
de marzo, 1999, pag. 26.
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para privatizar et sector eléctrico.” Enfatiz6 que el proyecto esta plagado de 

“falsedades he inconsistencias, resultado de la falta de un proyecto de 

Nacién, y de la urgencia de dar cumplimiento a fos traicioneros compromisos 

contraidos en el acuerdo marco de 1995.” 

«Asi mismo, este partido politico criticé la actitud “entreguista del gobierno 

federal y el apoyo de la iniciativa privada en un proyecto, en el cual ef Estado 

perderia por completo la rectoria”; y aseguré que la iniciativa presidencial “no 

pasara” en el congreso, porque para el PRI en el costo politico de otras | 

aprobaciones ya es demasiado alto y ef PAN, “se esta convenciendo” de que 

el libre mercado no es lo que mas le conviene a México. 

«Dijo que aunque ahora fo niegue ef presidente Zedillo, su propuesta de 

cambio estructural del sector eléctrico equivale a la privatizacién requerida 

por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial del acuerdo marco 

de 1995, en el que se incluye la pérdida paulatina de {a rectoria del Estado en 

su infraestructura estratégica; es decir puertos, aeropuertos, siderirgicas 

ferrocarrites, ahora electricidad, luego petréleo y mas adelante, las 

universidades y la seguridad social. 

«La historia, explicé, se remonta al “siniestro” sexenio pasado. “No es verdad 

que los grandes compromisos gubernamentales con ofganismos financieros 

internacionales fueran contraidos como resultado det “error de diciembre”, eso
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viene de afios antes e incluso funcionarios, como Jaime Serra Puche, 

propiciaron las condiciones para que ahora México no pueda decidir sobre 

sus sectores estratégicos”, subrayé. 

«Criticé el apoyo que la iniciativa privada ha manifestado a ta privatizacion de! 

sector, a través de las declaracionas que han hecho los presidentes de la 

CONCAMIN y la COPARMEX, “se supone que en esos organismos hay 

personas inteligentes, por eso es incomprensible la ingenuidad absurda con 

que apoyan al gobierno”, siguié comentando. 

«Resulta igualmente “absurdo que el secretario de energia y sus asesores 

hablen de fa creacién de un libre mercado en un pais como México, en el cual 

el sistema eléctrico debe continuar trabajando de manera unificada para evitar 

desastres como el recién ocurrido en Argentina, en donde ademés, precisd, 

nunca operé una industria eléctrica integrada. 

«También eché abajo el vocero oficial de este partido, los argumentos 

oficiales relacionados con el desarrollo de una industria eléctrica basada en 

plantas de ciclo combinado, debido a que México no produce el gas natural 

suficiente para mantenertas y critic6 que no se considere el desarrollo de 

plantas hidroeléctricas, cuyos proyectos estan detenidos desde hace afios, 

como es el caso de la que flevaria energia a nuestro pais y Guatemala con 

aguas de! rio Usumacinta; es cierto, dijo, se necesitarian muchos afios de
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trabajo, pero seria una hidroeléctrica que generaria e} 50 por ciento de la 

energia que hoy se praduce en todo e! pais. 

«Desestimd también la posibilidad de que bajen tas tarifas y de que los 

trabajadores electricistas se puedan convertir en accionistas de tas nuevas 

empresas “que les pregunten a fos trabajadores de Teléfonos de México 

cuantas acciones tienen y de qué les sirven’. Por desgracia, enfatizo, 

tampoco se podrian hacer cargo de la conduccién de alguna parte del sistema 

eléctrico nacional, porque los sindicatos no han sabido manejar las diversas 

empresas que han tenido, en el caso de la CTM, por ejemplo esta ef Banco 

Obrero. 

«EI vocero oficial de este instituto politico resumié: El problema esta en que 

no tenemos un proyecto de Nacién, y es que dijo, si lo hubiera tendriamos un 

mayor consumo per capita de electricidad. La verdad, sefalé, es que se 

encuentra estancado desde hace 15 ajios y eso se refleja en ef nivel de vida 

de los mexicanos. Tampoco existe un proyecto de Nacién desde e! momento 

en que el gobierno federal pretende privatizar un sector unificado, 

interconectado, maderno, bien disefiado y efectivo, que desde luego tiene 

defectos y es perfectible “para eso tenemos expertos”. 

«Lo cierto es que el secretario de energia dijo no sabe hacer numeros, piden 

mucho mas dinero de el que se requiere para cubrir la demanda de!
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electricidad de los préximos afios. Vamos rumbo al mayor empobrecimiento 

del pueblo mexicano, un pueblo que aguanta todo. 

«Polfticamente esta propuesta no puede pasar, no va a pasar, porque fos 

costos politicos para el PRI, ya son demasiado altos gracias a ‘los priistas 

traidores que votaron e! FOBAPROA y la apertura af capital privado de la 

petroquimica, incluso mi partido cree que el PAN se ha dado cuenta de que el 

libre mercado es un error porque el mercado tiene que favorecer a la 

sociedad y no la sociedad al mercado como se practica en México *. 

«Advirtié que ja revolucién no puede seguir congelada como hasta ahora, “se 

trata de una dinaémica permanente de cambio y eso hay que retomario™. 

Postura del Partido Accién Nacional: 

El Partido Accién Nacional ha sido muy cauteloso at fijar su postura en el 

debate que se viene desarrollando en el pais sobre la participacién de la iniciativa 

privada en el sector eléctrico. Y si bien es cierto que existen un sin fin de 

declaraciones de hombre prominentes de este partido, incluso de la misma 

dirigencia, todos cainciden 6n que no basta la participacién de la iniciativa privada 

© Seccidn Politica, Diario “Exeélsior”, Seccién B, 8 de marzo, 1999, pag. 10
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en el sector eléctrico, sino que es necesario que igualmente se dé en la industria 

petrolera para obtener un verdadero programa nacional de desarrollo. Hacen 

especial hincapié en la pavorosa deuda externa de este ultimo sector al indicar que 

ha beneficiado a pocos y perjudicado a muchos, que somos los mexicanos. 

En si, su postura es que no esta dispuesto a pagar riesgos innecesarios 

aprobando una ley al vapor con un costo politico de graves consecuencias de cara 

al préximo proceso electoral; mientras no se fijen reglas claras en las leyes 

secundarias, por ningun motivo se prestaran a aprobar la iniciativa de referencia por 

limitada y ambigua. 

4.4 REPERCUSION SOCIAL DE LA INICIATIVA EN ESTUDIO. 

Poder agotar en este subtema las posturas de las diferentes corrientes 

sociales organizadas en nuestro pais sobre la participacién de Ia iniciativa privada 

en el sector elécirico, seria casi imposible; razon por la cual me voy a referir a las 

que he considerado de mayor peso e influencia y que, por su seriedad, repercuten 

con mayor impacto en la formacién de criterios en la opinién publica.
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Por su importancia, iniciaremos transcribiendo fa declaracién de la 

Presidencia de ta Confederacién Patronal de la Reptiblica Mexicana (COPARMEX) 

publicada en el Diario “El Financiero”: 

“Reformar y actualizar la Ley Federal def Trabajo (LFT) para hacerla mas 

competitiva y adecuaria a las necesidades del México actual, avanzar en la reforma 

fiscal integral y promover la apertura del sector energético por considerarlo como ei 

“unico y camino correcto para resolver fas grandes metas nacionales”, son fas 

prioridades de Alberto Fernandez Garza, quien hoy por la tarde asumira ta 

presidencia de la Confederacién Patronal de la Republica Mexicana (COPARMEX), 

en sustituci6n de Gerardo Arana Orozco. 

«El empresario neolones afirmé, en entrevista con “El Financiero”, que los 

focos rojos de la economia nacional residen en haliar la férmula para resolver la 

precaria situacién por la que atraviesan 14 millones de mexicanos. Sostiene que 

México requiere tasas superiores al 7 por ciento para responder asi a la demanda de 

jévenes que anualmente se suman a la fuerza laboral del pais, y afirma que para la 

COPARMEX, ei candidato idéneo a la Presidencia de la Republica es un hombre 

pragmatica y congruente con sus valores personales “ni caudillo, ni estadista, ni 

mucho menos tecnécrata. En este pais los lideres chicharroneros ya no operan’. 

«... El empresario afirma que de América Latina, solo México y Cuba son los 

Ultimas paises que no han abierto el sector eléctrico y afirma que el pais debe de
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regular en su totalidad el sector energético y evitar la creacién de manopolics 

Privados. “Requerimos empresas competitivas alejadas dei paternalismo estatal y 

evitar también a toda, costa que se le cobre al pueblo impuestos para subsidiar 

empresas ineficientes”... “* 

Por su parte el Sindicato Mexicano de Electricistas, con fecha 16 de marzo de 

1999, dio a conocer un manifiesto al pueblo mexicano, el cual se reproduce en su 

Ultima parte: 

“... No se debe heredar desestabilidad e ingobernabilidad al préximo sexenio. 

«El capital privado de cualquier procedencia para cualquier tipo de inversion, 

exigiraé del gobierno una garantia de ganancias y si esta no se produce en el monto 

requerido, el pueblo tendra que financiar e! déficit como lo hace ahora con 

FOBAPROA; como ahora to hace con el rescate carretero, porque al capital privado 

hay que cumplirie con las ganancias prometida, por tales circunstancias la inversion 

privada debe ser, contra lo que se festeja en ias propuesta, lo técnicamente 

necesario para proseguir con el desarrollo etéctrico. 

«Se habla del abatimiento en costos en beneficio de los consumidores, pero 

no se dan pormenores de la politica tarifaria que se impondra, y fa verdad es que 

* COPARMEX por reformar LFT y apertura energética. Diario “Et Financiero”, Seccién Economia,19 
de marzo, 1999. Pig. 27
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exclusivamente los grandes consumidores de energia eléctrica se verian 

beneficiados. Para no provocar un estallido social ante fa alza generalizadas de 

tarifas eléctricas, a un buen numero de consumidores del pueblo marginado se les 

cobraria la energia abajo de! costo real y la diferencia (costo de produccién y 

margen de ganancias) la subsidiarfa el gobierno con dinero de nuestros impuestos; 

ademas e! resto de consumidores, una inmensa mayoria verfamos fuertemente 

impactado el precio de nuestro consumo. 

«Nuestro gobierno debera poner su mejor voluntad de gestionar los créditos 

necesarios para construir centrales hidroeléctricas de propiedad estatal, porque al 

otorgarse concesiones para la generacién de energia eléctrica se instalarian 

primordialmente unidades de generacién de ciclo combinade que consumen grandes 

cantidades de gas natural de! cual en México carecemos en la cantidad que se 

requeriria, por lo que acarrearfamos una gran dependencia def extranjero. 

«Los firmantes respetuosa, pero enfaticamente, concluimos afirmando que el 

proyecto de reforma constitucional socava el concepto tradicional de Nacién y 

soberania; que técnicamente es una aberracién por no ser posible separar los 

procesos de generacién, transmisién y distripuci6n que por naturaleza estan ligados, 

y que su modelo econdémico estd inspirado en el de paisee que estan en la fase de 

experimentacién o que ya han fracasado.
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«Llamamos a todos, y nos involucramos, a trabajar con responsabilidad y 

concordia en las tareas que nos corresponden."* 

£s imprescindible pasar desapercibido en este subtema e! manifiesto de la 

Uni6én Nacional de Trabajadores, presidida por ese aguerrido lider sindical Francisco 

Hernandez Juarez, que en su parte conducente al tema dice: 

“.. La UNT, rechaza que el tema de ja reestructuracién de la industria 

eléctrica se sobrepolitice de cara a la sustitucién presidencial del afio 2000, y que el 

gobierno actual comprometa decisiones que, como ha dicho, no le toca ejecutar, 

pues ello generara de entrada, un precedente inconveniente para el debate de 

propuestas y opciones en torno de la sucesi6n presidencial, para las alianzas y para 

la pactacién de proyectos nacionales. 

«LA UNT considera que el gobierno actual no debe decidir anticipadamente 

sobre un asunto nacional de tal importancia, pues con ello concuica el derecho de 

elecciOn politica de los ciudadanos y la posibilidad de que las elecciones del afio 

2000 se conviertan en un verdadero referendum sobre las opciones y ofertas 

politicas de cambio de los partidos politicos y de las organizaciones sociales, 

incluyendo ta politica econémica. En vez de favorecer la concordia, el respeto y la 

equidad que debieran caracterizar el comportamiento de! gobierno en la sucesién 

“4 Sindicato Mexicano de Electricistas, Manifiesto Al Pueblo Mexicano. Diario “Reforma”, 16 de marzo, 
1999, pag.18.
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politica del afio 2000, lo anterior podria alentar provocaciones y una profundizacion 

de las contradicciones y conflictos que resultaran nocivos para el avance 

democratico del pats... 

«... Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores del SME y les 

manifestamos nuestra piena disposicién para apoyarlos en una lucha historica en la 

que tienen la oportunidad de insertar sus demandas y legitimas aspiraciones en un 

proyecto amplio de reforma social y democratica del Estado, aportando su 

combatividad y su experiencia a un gran proyecto democratico de cambio de los 

trabajadores de México."* 

imposible es pasar desapercibido, omitir o no tomar en cuenta al sector mas 

importante en esta area como fo es el Colegio de Ingeniero Mexicanos Electricistas. 

“El CIME, érgano consultivo del gobierno, considers que dada la profundidad 

y magnitud de la reforma de apertura del sector eléctrico que propone el Presidente 

de ia Reptiblica, hubiera sido muy conveniente haber planteado a fos organos 

colegiados del pais los propdsitos de reestructuracién del sector para analizar con 

todo detalle, previo a la presentacién de la inciativa, los alcances y efectos que 

sobre el desarrollo de! pais debe tener esta inciativa. 

* Unién Nacional de Trabajadores. A tos trabajadores de México. Diario “La Jomada”, Seccién 
Econdémica 18 de marzo, 1999, pag. 14.
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«E! CIME destacéd que la venta de los activos de las entidades publicas 

Comisién Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, no es condicién 

necesaria para estimular la participacién privada en e! sector, pues a fin de crear un 

mercado de energia plenamente competitive, deberia concederse plena autonomia 

de gestién y presupuestal a ambas empresas para propiciar su mejor y completo 

desarrollo. 

«Sin embargo, el CIME no descarté las buenas intenciones de la iniciativa 

para privatizar al sector y se sumé6 a los sefialamientos de que el propdsito de esta 

es garantizar el abasto suficiente, con la calidad adecuada y precios compatitivos de 

la energia eléctrica que demanda el pais. Agregé que, es necesario abrir caminos 

que permitan la intervencién de! capital privado en ese sector que convengan al 

interés nacional... 

«Dada ta importancia de las propuesta, ef CIME consider6 que para 

establecer con toda claridad el alcance de ta enmienda constitucional que proceda, 

estas deberian analizarse junto con las leyes secundarias a promulgarse, contando 

con ei tiempo suficiente para que a través de diversas comisiones de trabajo, en las 

que participen representantes de los sectores publico social y privado, se estudie ta 

reforma integral de la industria eléctrica de México que garantice ef sano desarrollo 

en el corto, mediano y largo plazo." 

# Autonomia de gestion para la CFE, recomiendan ingentero. Diario “Ef Universal”, Secci6n 
Economia, 6 de marzo, 1999. Pag.19.
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4.5 ALCANCES ECONOMICOS DE LA INICIATIVA 

Siguiendo con la mecanica propuesta en ef desarrollo de este Uitimo tema, 

igualmente la informacién que reproducimos para resaltar la importancia y efectos de 

la inciativa en el campo econémico, nos vamos a abocar exclusivamente a 

seleccionar las corrientes de opinién mas autorizadas desde nuestro punto de vista 

muy particular, a efecto de precisar nuestros objetivos de este subtema. 

Iniciemos con la declaraciébn del Grupo Financiero Bancomer, quien se ha 

manifestado en los siguientes términos: 

“México debe establecer un marco regulatorio para la participacién privada en 

la apertura de la industria eléctrica, para que sean los propios particulares quienes 

asuman {os riesgos derivados dei negocio energético, de mado que no sea 

finalmente el gobierno el que las proteja de las contingencia, propuso el Grupo 

Financiero Bancomer. 

«Asi mismo, ef segundo banco mas fuerte de México, afirmé que en la anterior 

etapa privada —-previa a la estatizacién de 1960- la industria eléctrica estuvo 

exesivamente regulada por disposiciones oficiales en materia de tarifas y tlamdé a no 

interponer las mismas trabas de aquella época.



120 

«En su ultimo informe econédmico, Bancomer defiende ta inciativa 

gubernamental para reformar el sector, y aprueeba eel mecanismo de apertura por 

etapas, porque este esquema ‘refleja prudencia para evitar errores, y una visién de 

largo plazo” pues en esos tiempos se deben obtener fos beneficios esperados. 

«Aunque el reporte no hace referencia a equivocaciones pasadas en 

particular, son conocidos los procesos del rescate carretero de las autopistas 

concesionadas, en los que el fisco se hizo cargo de las pérdidas y de fa ineficiencia 

privadas, 

«Mas notorio fue el caso del sector bancario. Luego de su reprivatizacién a 

inicios de la presente década y tras la crisis de 94-95, el Fondo Bancario de 

Proteccién al Ahorro (FOBAPROA), asumié pasivos que hasta e! cierre de 1998 

sumaba 620 millones de pesos y que seran pagados por los contribuyentes. 

Analistas privados, el gobierno y los propios bancos reconocen que ese rescate tuvo 

failas empresariales en su gestién y administracién, asi coma en el otorgamiento de 

créditos. 

«Al comentar que el disefio por etapas de la propuesta de ta reforma eléctrica 

del gobierno es positiva, Bancomer destaca que la ultima fase prevista, la de 

privatizacién de fos activos publicas en este sector, es correcta porque promueve fa 

competencia y la eficiencia de tos participantes.
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«Sin embargo, el andlisis aclara que solo se “fomenta la eficiencia si se 

cuenta con un marco regulatorio adecuado en ei que el gobierno no juegue un papel 

protector de fos riesgos adoptados por las empresas participantes” 

«Recordar el pasado. 

«Ei informe anota que este es un momento para revisar la experiencia que 

vivi6 la industria eléctrica en la etapa anterior a la estatizacion de 1960. 

«Bancomer sostiene que {as politicas tarifarias aplicadas por los gobiernos de 

entonces, que promovian la energia eléctrica barata bajo el programa de desarrollo 

estabilizador eran contrarias a los intereses econdémicos de las empresas privada, 

motivaron ef estancamiento productivo, y tenian motivaciones politicas y no 

econdmicas. 

«’Muchos de los problemas experimentados por la industria eléctrica privada 

de México después de 1929 se debieron a la excesiva regulacién de! Estado” dice el 

reporte elaborado por el Grupo Financiero. 

«Agrega que: “Ahora que la apertura det sector eléctrico al capital privado 

esta siendo propuesta por el gobierno federal como una opcidén para satisfacer la 

elevada demanda, seria recomendable no ignorar la experiencia de la industria 

eléctrica privada antes de 1960.”
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«Los aumentos de tarifas reclamados en aquella época por las compafiias 

privadas para absorber Ia inflacién, “chocaba contra la consigna de energia eléctrica 

barata, promovida por los técnicos gubernamentales y aplaudida por los 

consumidores"” 

Como lo hemos dicho en el contenido de este trabajo no es [a intensién de 

este dar una opinion a favor o en contra de la reforma en estudio, sino conocer todos 

los elementos que intervienen en esta en su conjunto, asi como los diversos factores 

que influyen en fa toma de decisiones tan importantes como la que est4 por 

decidirse, ia cual es punto medular de este trabajo, propdsito que a criterio del 

sustentante ha quedado cubierto. 

  

4” Ei gobiemo no debe proteger a la IP ante riesgos de Ia privatizaci6n. Diario “La Jornada”, Seccién 
Economia, 19 de marzo, 1999. Pag. 28.



CONCLUSIONES 

PRIMERA. El Congreso de la Unién debera examinar con objetividad y rigor, 

con serenidad y animo constructivo, la iniciativa para abrir el sector eléctrico a la 

inversi6n privada, por ser una propuesta seria, responsable y claramente 

fundamentada, pensada para el futuro, pues sus causas no estén en el presente ni 

obedecen a ningtin apremio financiero. 

SEGUNDA. El haber abierto diversos sectores de la economia a ia 

participacién de fos particulares, ha fortalecido las posibilidades de crecimiento y de 

creaci6n de empleos, al tiempo que se liberaron recursos que el Estado utilizaba 

“para intentar poner esos sectores al dia", recursos que resultaban siempre
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PRIMERA. El Congreso de ta Unidén deberd examinar con objetividad y rigor, 

con serenidad y animo constructivo, la iniciativa para abrir el sector eléctrico a la 

inversi6n privada, por ser una propuesta seria, responsable y claramente 

fundamentada, pensada para el futuro, pues sus causas no estan en el presente ni 

obedecen a ningtin apremio financiero. 

SEGUNDA. E! haber abierto diversos sectores de la economia a fa 

participacién de los particulares, ha fortalecido las posibilidades de crecimiento y de 

creacién de empleos, al tiempo que se liberaron recursos que el Estado utilizaba 

“para intentar poner esos sectores al dia", recursos que resultaban siempre 

insuficientes y que ahora se destinan al gasto social. 

TERCERA. De {a lectura de la iniciativa de reforma constitucional, se 

desprende que, se busca asegurar que al inicio del nuevo siglo, el sector eléctrico 

cuente con e! marco legal, ta organizacién y los recursos necesarios para responder 

al desarrollo de México, "no podemos correr el riesgo" de que las nuevas



oportunidades, que con justa cazén demandan los mexicanos se puedan ver 

obstruidas y frustradas por falta de suministro eléctrico suficiente, confiable, de 

calidad y a precios adecuados. 

CUARTA. La participacion de (a iniciativa privada en ef sector eféctrico en fos 

préximos afios, sera indispensable y necesaria con el objeto de aumentar ta 

capacidad eléctrica instalada en mds de una tercera parte de lo que hoy existe, 

misma que se construyd a lo largo de mas de un siglo. Conservadoramente se ha 

calculado que ef aumento en la capacidad eléctrica para satisfacer las necesidades 

de los hogares, centros de trabajo e instalaciones requerira una inversién 

equivalents a los 25,000 miltones de délares. 

QUINTA. Si se pretende que el Estado reatice por si mismo la inversién en el 

sector eléctrico corremos el riesgo de no contar con esos recursos o en todo caso 

tendriamos que dejar de utilizarlos en educacién, la atencién a la salud, el combate 

a la pobreza, la infraestructura social y otras areas socialmente prioritarias como la 

seguridad publica. Por eso es necesario abrir el sector eléctrico a ta inversién 

privada. 

SEXTA. La iniciativa puesta a la consideracién de los legisladores, se 

propone que el Estado Mexicano conserve la rectoria en {a industria eléctrica, ef 

control de la red nacional de transmisi6n y de plantas esenciales para el respaldo de 

todo el sistema, haciéndoto mas agil, eficaz y transparente, ademas de que en el



curso de la reforma -que implica la realizacidn de diversos pasos- se respeten 

estrictamente los derechos de tos trabajadores. También mantendria la obligacién de 

llevar a cabo los programas de electrificaci6n que comunidades rurales y colonias 

populares, ademas de continuar otorgando subsidios transparentes y directos "en 

los casos que se justifiquen secialmente”. 

SEPTIMA. Segtin los parametros de evaluacién establecidos para estudiar la 

conveniencia del proceso de participacién de la iniciativa privada en el sector 

eléctrico, se concluye que dste no se puede justificar con la sola necesidad de 

recursos financieros del sector publico. La busqueda de un aumento en el ingreso 

del gobierno sdio se justificaria si, al disminuir los impuestos o al aumentar los 

recursos publicos disponibles, el aumento en el bienestar social domina sobre todos 

los demas efectos de fa participacién de la iniciativa privada. 

OCTAVA, El Estado en sus leyes secundarias y reglamentos debera 

establecer con precisién, et perfil del comprador que pretende participar en ef sector 

eléctrico y no sdlo vender y concesionar a quien esté dispuesto a pagar mas. 

Primero porque para el Estado no debe ser suficiente conocer cuanto estan 

dispuestos a pagar los agentes, sino también tener una idea del porqué estan 

dispuestos a pagar eso. Asi, ei Estado puede negarse a vender o concesionar a una 

empresa que adquiriria poder monapdlico.



Segundo. Cuando ei Estado desea diversificar ios activos, las autoridades 

pueden desear seleccionar al comprador o concesionario debido a que 

organizaciones provadas preexistentes pueden estar dispuestas a pagar mas que 

individuos independientes que no participan en los mercados con anterioridad. 

Tercero. El Estado, puede tener incentivos en seleccionar a una gente de 

forma tal que sea mas facil vender o concesionar estructurando las condiciones de 

la operacion, para fo cual es util conocer las motivaciones individuales que llevan a 

participar a la gente de la iniciativa privada en el sector eléctrico. 

Cuarto. Seleccionar a aquel agente comprador o concesionario para el que 

existe mayor certidumbre a nivel de capacidad de pago y precio maximo por la 

transacci6n. Y por ultimo seleccionar al comprador que aumente la probabilidad de 

que se generen incrementos en ta eficiencia del servicio publico. 

NOVENA. Especificamente los objetivos generales del proceso de 

participacion de fa iniciativa privada en el sector puiblico pueden resumirse como 

sigue: 

- Fortalecimiento de las finanzas publicas. 

- Canalizacién de los escasos recursos del sector publico a las dreas 

consideradas estratégicas o prioritarias.



~ Eliminacién de gastos y subsidios no justificables ni desde el punto de vista 

social ni dei econémico. 

- Promocién de la productividad, de la energia eléctrica, transfiriendo parte de 

esta tarea al sector privado. 

- Mejoramiento de !a eficiencia de! sector puiblico, con fa disminucién del 

tamafio de su estructura. 

DECIMA. Es necesario para el caso que se apruebe la reforma constitucional, 

para cumplir con el objetivo, ef ofrecer transparencia en cada una de las etapas del 

proceso de participacidn de la iniciativa privada, apegandose estrictamente al marco 

juridico y normativo establecido para tal efecto, teniendo especial cuidado en 

mantener informada a la opinién publica sobre la instrumentacién de jas licitaciones, 

los nuevos compradores, asf como el destino de los recursos provenientes de la 

venta de fos actives.
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