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INTRODUCCION 

La situacién econémica en el México actual es un motivo de 

preocupacién para todos y cada uno de los mexicanos. Ante ésta surge el 

interés por realizar un trabajo que ilustre de manera real la situacién 

econdmica por Ia cual esta atravesando nuestro pais. 

El presente trabajo se divide principalmente en tres temas que 

se encuentran intimamente relacionados con el dinero; la Rectoria 

Econémica del Estado, la competencia econdémica, y por Ultimo las 

perspectivas para la estabilizaci6n econdmica y monetaria para nuestro 

pais. 

El tema del dinero estG ubicado en el! capitulo primero y 

segundo, en donde se realiza un recorido histérico pues se considera que 

con el estudio de éste y haciendo la revisidn de los antecedentes, las fases 

y evolucién del dinero, resulta considerable la mencién de algunos de 

éstos. La investigacién abarca temas tedricos que en realidad nos sirven 

para establecer los conceptos y que serdn utilizados como parte del 

   



vocabulario utilizado en lo subsecuente. Se estudian también los tipos de 

dinero, es decir, su clasificacién, asi como su creacién y funciones. 

La relacién tan estrecha que guarda el tema del dinero 

respecto de la inflacién abarca demasiada informacién localizada en el 

inter de éstos que resulta de fundamental importancia, pues son puntos 

esenciales para detectar tas fallas, a las que se alude en fos capitulos 

tercero y cuarto, pues en ellos se ha recopilado informacién acerca de los 

trabajos realizados por nuestro gobierno, instaurando pactos y programas 

que siempre han pretendido reactivar la economia de México. Se realizé 

una exhaustiva busqueda de informacién, en fuentes bibliogrdficas y 

hemerogrdficas para ilustrar en este trabajo la importancia y tos postulados 

de la politica econémica actual. 

 



  

CAPITULO | 
ANTECEDENTES. 

1- FASES Y EVOLUCION HISTORICA DEL DINERO. 

1.1, EL TRUEQUE 

Es un figura muy antigua que surge como un medio para 

intercambiar mercancias, es decir excedentes que tenia una persona y 

que como es obvio necesiiaba de otros productos para satisfacer sus 

necesidades, para ello se hacia un intercambio de productos. Esta figura 

se dio en casi todas las culturas antiguas en la humanidad. 

El desarrollo de una sociedad ideal, seria de tal manera equilibrada, 

que cada uno de sus integrantes se haria responsable de una actividad Util 

socialmente. Uno de ellos sembraria los granos suficientes para satisfacer al 

grupo por un fiempo razonablemente largo. Otro criarfa un numero 

adecuado de ganado lanar que produzca fa suficiente materia prima 

para la ropa de invierno y carne para la alimentacién de la poblacién. 

Otros mds harian ta funcién de médicos, transportistas, sin que nadie 

tuviera ausencia de los satisfactores bdsicos. Quiza asi se haya llegado a 

pensar la economia comunisita ideal. En que habria una planificacién 

central que diera una guia a ta produccién de bienes. Aunque esto 

viotenta de alguna manera ef sentido econdédmico del término, producir 

implica fomar alguna cosa pre-existente y hacerla de mayor valor. 

   



  

Asi, se tendria que cada uno de los ciudadanos de la sociedad 

ideal, daria luz a un producto que tendria incorporado un "valor agregado" 

y la suma de todos los bienes surgides de estas manos trabajadoras daria 

como resuitado el valor total de ta produccién. 

“Si consideramos que el dinero es una mercancia, su valor ha de ser 

andlogo al valor de cualquier otra: asi como una camisa tiene fal o cual 

valor, el dinero también. De aqui que una unidad de dinero valdrd, en 

general, segun la cantidad de mercancia que por ella recibamos. El 

problema radica en que nosotros esiamos acostumbrados a expresar et 

valor de la camisa en férminos de dinero..." 

Resulfa evidente que algunos de estos productos serdn mas 

abundantes que otros, y asi se enfrenta al fendmeno de ta escasez, que es 

piedra fundamental de esta materia. Y mds adelante hard necesario que 

intercambiemos las mercancias que a nosotros nos sobraron (oferta), 

después de! consumo personal, con aquellos que no tienen tas suficientes 

{demanda}. 

En algunas sociedades se toma lo que hace falta por medio de Ia 

violencia; en otras, a iravés de métodos mds o menos civilizados de 

intercambio organizado. La regla general es que consideramos de menor 

valor aqueflo que ofrecemos que el bien recibido a cambio. Esto es 

porque nos hace falta en ese momento. Por el contrario, quien recibe 

nuestra mercancia le concede en esta transaccién un valor mayor al que 

* Gomey Granillo, Moises. “Teoria Econémica’, Edit, Esfinge, S.A. México; D.F. 

1987, p. 167 

   



  

entrega, ese es el espiritu natural de esta operacién comercial al ofrecer 

una mayor utilidad marginal. Uno de los fenédmenos que mayor 

importancia tendraé en la evolucién de la humanidad y en adaptacién 

como grupo total es ta explosion demogrdfica, ya que el creciente numero 

de posibles compradores dio lugar a ia especializacién. Primero en cuanto 

a los productores (quién produce qué, y para quién} después en cuanto a 

los vendedores, que de manera habitual se dedicaradn a esta actividad. 

Asi, hemos iniciado una mirada panordmica de los conceptos que dan 

lugar al hecho econdémico. 

Més adelante, quienes particilpan de este trueque fendraén que 

teflexionar en el adecuado iniercambio que logren entre las mercancias, 

lo que tes ilevard a asignar un valor a cada objeto, y después no sélo entre 

dos, sino en un conjunto probablemente heterogéneo. 

Si bien, al enunciarse este proceso de necesidades humanas- 

produccién-intercambio-valoracién, se tiene un esquema muy simplificado 

de las actividades que vive una economia, hay que pensar en la dificultad 

que entrafia la complejidad del ser humano, ya que algunos de ellos 

desearon quedarse a vivir en un teritorio, las moniahas, por ejemplo, otros 

decidieron estar a la orilla del mar, otros, se especializaron en explotar et 

campo,etc. Al repasar brevemente Ia historia de las culturas que han 

habitado el planeta, vemos las dificultades que tuvieron que sortear, no 

sdlo en base a ia distribucién geogrdfica. 

Sia esto agregamos las eventualidades naturales como pueden ser 

las sequias, huracanes, resultara que la vida dependiente det intercambio 

se hizo mds dificil. También se debe tener en cuenta la forma de ser del 

   



humano, prociive a la aventura, las conquistas, las guerras. Y con ese 

panorama, ya se verdé que la historia de la economia y sus factores se fue 

haciendo mds que compleja. 

Asi desde tiempos inmemoriales, se llegé a simplificar la operacién de 

las relaciones econédmico-comerciales mediante el uso convencional de 

ciertos materiales. ¥ en opinién de Luis Pazos "El cambio indirecto no es 

creaciébn de una persona en particular, sino consecuencia de una 

necesidad entre un grupo humano. Por eso, no se debe hablar de la 

ereacién del dinero, sino de su descubrimiento como una forma de 

infercambio que simplifica, y facilita las relaciones econdémicas de una 

sociedad. El dinero es una insfituci6n econdmica espontanea, o sea, es 

consecuencia natural de {a vida social del hombre."? 

1.2. EL DINERO 

Siempre es interesante revisar los antecedentes de un invento que 

nadie alcanza a definir con precisién. Sin embargo, vamos a dejar que los 

tedricos hablen para dar su punto de vista ante un hijo que todos los 

padres hubieran querido procrear, y que pese a todos los intentos no se 

deja suscribir el acta. Segun Luis Pazos? se puede atribuir a los sumerios que 

adoptaran por primera ocasién el} uso del dinero; ellos habitaron entre el 

  

2 Pagoy Luis. Actwidad y Ciencia Econémica’” Edit. Diana, México 1977, p. 

224 

? Pagoy Luin op. cit. p. 124 

   



tio Edfrates y el Tigris 3,000 afios antes de Cristo, aunque se habla también 

de ejemplos anteriores. 

Los sumerios no sdlo lo usaban como insirumento de cambio, sino 

también como unidad de cambio: un buey ya no valia cinco cerdos o 

cien sacos de granos, sino su valor era calculado en unidades. La 

concepcién de valor para nosotros es cosa de todos jos dias. En la 

antigedad, se podia usar en relacién a varios bienes. Quiz4 como ahora 

lo hariamos para expresarlo en délares o en yenes. 

También a tos sumerios se atribuye haber expresaco el valor de un 

objeto con ayuda de nimeros en vez de valorarlo en bueyeés, cerdos o 

cabras. Esto hizo cambiar radicalmente las relaciones econdémicas y fue ya 

a través de conceptes abstractos. Asi nace este concepto que parece 

recordar alguna fey de Fisica: "El dinero se cambia y se guarda en 

existencia, pero no se consume y se desgasta.” 

Adam Smith, citado por Jonn Kenneth Galbraith’ como una figura de 

autoridad profética sdio ligeramente inferior a la Biblia, pensaba desde 

1776, que de todas las ocupaciones -guerra, politica, religién, diversiones 

violentas, sadismo no compensado-, la de ganar dinero era, socialmente, 

la menos perjudicial. Toda persona a ia que se pregunie aqué es el dinero? 

seguramente esbozara una definicién que involucrara varios de los temas 

fundamentales de la ciencia econdémica, algunas excepcionaimente 

* Shackle G. L. S. “Para comprender la Economia’ Edit. Fondo de Cultura 

Econdmica. México; 1966. 

5 Galbraith Johw Kenneth. tl dinero. Printer industria grifica S. A. 

Barcelona, 1983, Espavia. 

   



  

sutiles, otras de dudosa profundidad. O sea, todos tenemos una idea 

bastante clara de lo que es. Aunque mal, podriamos explicario con ta 

exactitud necesaria. 

El mismo Galbraith nos sugiere que “... el dinero no es ni mds ni menos 

que to que él, o ella, siempre pensaron que era: lo que se da o recibe 

generalmente por la compra o venta de articulos, servicios u otras cosas. 

Las diferentes formas de dinero y lo que determina qué se podré comprar 

con él, es harina de otro costal." 

Et dinero es el padre de una serie de comportamientos racionales a 

la par que de ofros completamente rayantes en la locura humana. Asi, Ia 

gente que lo posee llega a pensar que el presfigio y admiracién que 

inspira el dinero es debido a su talento y personalidad. La frecuencia de tos 

chascos que se llevan al contrastar esta visién, contra la carencia de éi (el 

dinero) ha sido siempre fuente de pasmo y diversién. 

También el citado autor hace una serie de reflexiones sobre aquellos 

quienes hablan de dinero y ensefian sobre él. Adquieren prestigio, estima 

ganancids pecuniarias, de una manera parecida a como la adquiere un 

médico o un hechicero al cultivar la creencia de que estan en relacién 

privilegiada con lo aculto, de que tienen visiones de las cosas que no estan 

al alcance de las personas corientes. 

6 Galbraith John Kennteh. op. cit. pag: 14 

   



  

Esto, obviamente, es indebido, ya que en el origen del dinero y en su 

posterior génesis de utilidades o pérdidas no hay nada que no pueda 

entender cualquier persona con mediano uso de la razén. Nos previene 

Galbraith "... de todos los campos de fa economia, el del dinero es el Gnico 

en que se emplea ta complejidad para disfrazar o eludir la verdad, no para 

revelaria. La mayor parte de las cosas de Ia vida - los automdviles, las 

amantes, el cancer- solo son importantes para aquellos que las tienen. En 

cambio, el dinero es tan importante para los que lo tienen como para los 

que carecen de él:7 

Asi las cosas, veremos que el dinero es una convencién muy antigua. 

Se habla de que durante unos cuatro mil afios hubo el acuerdo de usar 

para el intercambio uno o mds metales. Con mayor frecuencia se utiliz6 la 

plata, el cobre y el oro. También durante una época se usaron en una 

ateacién llamada “electrum". Se tiene registro que la plata tuvo un uso 

mayor. Sdlo en periodos breves como el régimen Micénico o en la 

Constantinopla posterior a la divisién del imperio Romano, el oro tuvo un 

primer lugar en su uso. 

El oro llegé a tener menor aceptacién en algunas épocas que el 

cobre. También se lleg6 a generalizar por efapas e} hiero. De manera 

limitada llegamos a escuchar el valor convencional dei tabaco, el cacao, 

mantas flamadas quachtli, o patolquachtli (de mayor valor)®, las plumas de 

ciertos pdjaros exdéticos como el quetzal, o algunas pieles. También se 

” Galbraith John Kenneth. op. cit, pag: 13 

5 Villegay Eduardo H. EU nuevo siatema financiero mexicanc: Editorial Pac 

SA. deC.V. México; tercera impresién. 1992, pag: 6 

   



  

mencionan los ejemplos de las cabezas de ganado, conchas, whisky y 

piedras. Esto es, mas alld de su simple valor Util o-intrinseco. Y otros de triste 

recuerdo, como pueden ser los esclavos y las mujeres en su uso de 

mercancias intercambiables. 

De ahi nos llegan algunos términos cotidianos relatives al dinero y a 

su acumulacién: ganado en latin es pecus, de donde se deriva 

“pecunario”, y caput, cabeza, de donde nos llega “capital”. 

La asociacién del concepto dinero con los metales es bastante 

antigua. El metal en sf era un objeto bastante dificil de manipular, lo que 

llevé a manejarlo en piezas de peso determinado. Herodoto atribuye esta 

innovacién al rey de Lidia, alrededor del siglo Vill a.c. €poca en ta cual las 

jOvenes se prostituian para formar su dote y después disponer libremente 

de su persona. En ese momento eran de curso legal las monedas de oro y 

plata. También se menciona que en !a india, siglos antes de los lidios, 

también tuvieron un gran desarrollo las monedas acufiadas. Siglos después 

fueron usadas entre los griegos en sus colonias de Italia y Sicilia donde 

llegaron a ser ademas, verdaderas obras artisticas. 

Asi que si alguien preguntara en qué radica el valor o la aceptacién 

del dinero tendriamos que recurtir ai autor de "La economia": 

De todos estos ejemplos extraidos de Ia historia, sefiala Samuelson 

brota una paradoja “el dinero se acepta porque se acepta’? 

5 Samuelgzow PaulA . Economia. Edit. Mc: Grow Hal. México; 1985, p. 295. 

   



  

Es con el nacimiento de los grandes centros de comerciantes y 

banquveros que dio inicio el uso del denominado dinero fiduciario y los 

suceddneos def dinero. En teoria, los comerciantes o banqueros 

tespaidaban con sus bienes fos documentos que lanzaban a la circulacién 

como medio de pago, y que Ia gente, a su vez, empezé a utilizar como 

eso mismo -medio de pago- lo que técnicamente llega a constituir una 

desnaturalizacién de su ofigen y sera causa a las naciones modernas de 

graves desajustes. 

Pero, para no habiar anticipadamente de lo que serdé ef nacimiento 

de la Banca, podriamos relatar algunas historias que nacieron aparejadas 

al dinero, como es ta tentacién, fan humana, de hacer "rendir' mds los 

recursos en circulacién, asf que tos gobernantes prédigos o escasos de 

fondos, adivinaban que podian reducir la cantidad de metal en sus 

monedas y producirlas de calidad inferior. g Quién les podria censurar? Ast 

se podia aumentar e} poder liberatorio, de compra. 

Aunque e}] mai no era sdio de los hombres ptiblicos (no son Gnicos 

poseedores de esta debilidad}, ya que los empresarios también recortaban 

© timaban algunos milimetros de metal de las monedas acordadas para un 

pago. Esto con el tiempo se constituyS en una utilidad adicional muy 

apetecible. De la misma forma, la falsificacién es otro invento antiguo, casi 

como la moneda misma. "En el afio 540 antes de Cristo se anota que 

Policrates de Salmos estafé a los espartanos con monedas de oro falsas. 

Las monedas fuertes, o de aceptacién casi universal han durado algunos 

     



  

periodos largos, como el besante, posterior a Ia divisi6n del Imperio 

Romano, al reafirmarse la influencia griega en Constantinopia".!o 

La fortaleza de la moneda ha dado lugar a una serie de 

consideraciones mds o menos populares; asi, fenemos que en los tiempos 

de Aureliano ia moneda bdsica de plata tenia aproximadamente un 95 

por ciento de cobre; mds tarde el contenido de plata baja un 2 por 

ciento. Asi, se dice que fos coleccionistas modernos poseen las buenas 

plezas de oro y de plata que se escondieron en antafio, que con la huida 

precipitada o la expulsin normal de sus duefios quedaron abandonadas u 

olvidadas. Ast se ha flegado a afirmar que el derrumbamiento de Roma fue 

propiciado por la depreciacién de la moneda, afirmacién que Galbraith 

nos invita a ver con el mayor recelo." 

Entre las frases acufiadas hace varios siglos esta la maxima que 

atribuyen a Thomas Gresham, Oresmo y Copémico, reflexibn nacida de la 

acumulacién secreta dei buen dinero romano, “la moneda mala expulsa 

siempre a Ia buena”. La raz6én de que se vea con tanta sensatez esta idea 

es que siempre escogeremos para guardar aquello que nos parezca mejor 

para nosotros mismos y nuestros seres mds apreciados. 

“De la misma fuente, o sea la creacién de frases de circulacién 

coriente {sabiduria popular) estG que: quienes han sufrido la inflacién 

10 Galbraith Johw Kenneth. op. cit. pag. 19 

* Galbraith John Kenneth. op cit. pag. 20. 
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anhelan una moneda estable, y aquellos que aceptan la disciplina y el 

costo de la estabilidad ltegan a aceptar los riesgos de fa inflacién.""2 

1.3. LA ACTIVIDAD ECONOMICA PREHISPANICA. 

El pasade de nuesiro pais se ve con mucho respeto, y con gran 

frecuencia al paso de los afios se obtiene una nueva visién que modifica a 

fa anterior. Asi que mds vale tomar los conocimientos que van existiendo 

con la objetividad de un observador que trata de conocer por medio de 

los antecedentes, adivinar el por qué de algunas cosiumbres. que se han 

incorporado posteriormente: algo de natural debemos encontrar en ellas. 

Cada nuevo descubrimiento y su correspondiente interpretacién 

modifican nuestros conocimientos, hacen que tomemos con menos 

seriedad lo que ya se habia escrito: lo expresamos en las palabras de 

Hubert Herring! ia historia det indio en tas Américas debe escribirse con tiza 

para que sea fdcil coregiria a ta luz de los nuevos hallazgos que 

constantemente se presentan" 

En el territorio que actualmente ocupa México cabe fa posibilidad 

de que hayan existido pobladores hace 15 0 20,000 afios. EI centro det pais 

nO era, como ahora, relativamente seco. La humedad permitié una 

vegetacién abundante, dentro de la cual habitaban el mamut, ef 

*? Galbraith Joh Kenneth. op. cit. pag. 10 

8 Herring Hubert. A History of Latin. América. 3a. edicién. New York, 1968. 

pag: 25. 

 



elefante, bisontes, antilopes e incluso caballos que desaparecieron siglos 

antes de la llegada de los espafioles. Los habitantes de América se 

consideran llegadas de Siberia. Recuérdese que de la mancha mongélica, 

llegaron al continente alrededor de 10,000 afios antes de Cristo.!* La 

caceria de animales de gran famafio, como el mamul, implica que el 

hombre de Tepexpan ya cazaba de manera organizada, y existia cierta 

jerarquizacién social. 

La evolucién de fos pueblos ha estado a la par con una serie de 

cambios cuiturales relacionados con Ia economia. Asi, algunos han 

realizado éxodos en ia bUsqueda de un mejor hdbitat. El hombre ha 

buscado establecerse a ia orilla de tos rios, en zonas lacustres. El paraiso 

terrenal se ha dado en las zonas que permiten tener alimentos facilmente 

accesibies. Caza y pesca fambién son motivo para que se forme una 

cultura sedentaria. En el caso del altiplano central se establecen, quiza 

entre los afios 7,000 y 5,000, lo que les hace combinar una cultura 

jotalmente de destruccién (la caceria) con una de creacién (la 

agricultura} complementada por la caceria. 

Mas tarde, alrededor del aio 3,000 a.c. aparecerdn aldeas en que 

se da la domesticacién de animates, si bien en forma limitada: el perro 

chihvahueho, el xoloitzcuintle, el pavo real y el guajolote, lo que genera la 

posibilidad de tener alimentos de reserva, no estar siempre “al dia". Con 

frecuencia se ha argumentado que fue la escasez de proteina de origen 

animal lo que origind el gusto del indigena por el canibalismo. 

* Morgadant Guillermo F. Margadant. Introducciéw al derecho Mexicano; 

Editorial Esfinge, S.A. 1976. Segunda edicior. 
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Alrededor del afio 2,000 a.c. aparece un factor de sefialada 

importancia para la economia de estos pueblos: el maiz, ya que da inicio 

el reparte de actividades (especializacién): el agricultor tendraé una época 

de siembra y otra de recoleccién. Estos intervalos dan tiempo de ocio que 

se puede dedicar a otras actividades, la (arfesania, tejidos, cerdmica, 

trabajos de pluma, viicles para una mejor calidad de vida}, en otras 

ocasiones relativas a fas ciencias y las aries, lo que da una mejor 

expectativa al grupo. 

Las cosechas de alfa productividad daban nacimiento a una reserva 

alimentaria que es otra forma de ahorro, Ademds de que este conjunio de 

productos fartesanales y agricolas} hace surgir la necesidad de viajar para 

intercambiar arficulos, porque al no existir la moneda lo mds frecuente era 

el trueque. La estratificacién de las clases sociales, asi, se puede hacer mds 

claramente definida: nobles, sacerdotes, comerciantes (aqui se incluye a 

los arlesanos y demas creadores), militares. 

Esta nueva forma de organizacién del conjunto social dard lugar a 

expediciones de cardcter mercaniil, lo mismo que a otras de conquista, lo 

que genera esclavos, y su consecuencia natural es mano de obra 

especialmente barata. Ya para este momento el desarrollo arquitecténico 

y urbanistico ha sido notable. 

El maiz para ello jugé un papel destacado al permitir que se fuera 

generando un ciclo econdémico diversificado: se empezaron a diversificar 

los productos, la forma de generar riqueza se hizo variada, evitando asi los 

ciclos econdmicos simples y repetitivos. Sin esta cadena productiva, dice 
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Guillermo Floris Margadant's “ Las grandes cuituras americanas de los indios 

bronceados no hubieran exisfido, sino sélo una vida simple en aldeas, con 

poco contacto enire ellas, como el caso de los indios rojos’. Esto fue 

gracias a ja evolucion social, econdémica, técnica y cientifica que fueron 

logrando, asi como a la creacién de reservas, individuales y colectivas, que 

tes permitifan la planeacién del fufuro y asf disminuir el grado de 

incertidumbre, que es la- principal caracteristica de las culturas en vias de 

fograr la madurez. 

Bajo ta jurisdiccién del Tlatoani, estaban ofros sefiores de igual titulo. 

En una ciudad podia haber ofros reyes que mandaran sobre una porcién 

mds reducida. Y, entonces, el de mayor jerarquia se denominaba 

Hueytlatoani, o gran sefior, como era el caso de Moctezuma, con sede en 

Tenochtitlan, hacia otras ciudades que le debian obediencia, como 

Cothuacadn, Iztapalapa o Ecatepec. El tlatoani era un rey con amplios 

conocimientos en diversas materias, ya que el puesto le obligaba a 

participar directamente en todas la decisiones: asi, tomaba conocimientos 

de los asunto civiles, militares, religiosos, judiciales y legislativos. EH} gobierno 

era un rector firme de la organizacién econémica. 

Como es natural determinaba los impuestos a cobrar asi como la 

forma de colectarlos. La gente del pueblo le debia oforgar ciertos 

servicios. Una parte de las tierras (tlatocamilli o milpas del rey) eran 

cultivada por ta poblacién en base a un programa rotativo y su producto 

era para ei sustento de fa casa real; eventualmente se rentaban. 

 Margant Guillermo Floriz: op. cit. pag.10 
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Entre sus facultades estaba el poder asignar tierra y bienes a otros 

sefiores.o guerreros con merecimientos suficientes, también a los tempios y 

a los barrios de la gente comun. La jerarquia de tlatoani era 

desempefiada por alguien de noble nacimiento (teccalli o casa noble) 

que tenia patrimonio propio, conformado por tierra, ademds de las que 

tenia asignado el puesto en si. 

Gobernaba de por vida y la sucesién era hacia familiares, con ligeras 

variantes segun ta regién: podia ser de padre a hijo como en Texcoco y 

otros lugares poblados por chichimecas. En cambio, en Tenochtitlan se 

heredaba ei reinado por un colateral, hermano, primo o sobrino del 

anterior. En todo caso, el sucesor debia haberse desenvuelto y distinguido 

en las actividades politicas y militares, con lo que habria mosirado ser un 

candidato viable a la realeza. La selecciédn se efectuaba en una 

asamblea de todos los personajes de mayor influencia de la clase 

dominante. 

La siguiente clase era la de sefior o teuctli, que era jefe de una casa 

sefiorial, teccalli, que implicaba ia posesién de tierras y personas del 

comun, denominadas a su vez tecalleque (gente de la casa sefiorial) que 

debian prestar servicios y eniregar tributo al teuctli en vez de al flatoani. 

El teuctli tenia como responsabilidad todos los asuntos administratives 

de ta regién que le habia sido designada, independientemente que 

prestara sus servicios en ta organizacién del supremo rey. El cargo podia ser 

otorgado por una decisién politica del tlatoani, cuando por ejemplo, 

izcdéatl al vencer un reino enemigo, Atzcapotzaico, lo fracciona y entrega 

a varios teucili elegidos entre tos miembros de su corte. 
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Existian algunas regias para la herencia de estos titulos, parecidos a 

las que se han establecido en ofros paises, aunque siempre implicaba ta 

autorizaci6n del rey. 

Para continuar de manera descendente con la descripcién de los 

linajes, todavia en los niveles altos se encuentra el noble o pilli, que se 

traduce como hijo, equivalente el infante o hijodalgo de los castellanos. Y 

era el denominador comin en ta época, ya que los reyes y sefiores que 

habian flegado a esa designacién habian sido nobles de nacimiento. 

Como miembro de una casa sefiorial tenian derecho a recibir parte de los 

frutos de esa casa, en especie o mediante entrega de tierra. Estas tierras se 

llamaron pillalli, tierra del noble, que eran trabajadas mediante mayeques 

(braceros) Los nobles tenian que guardar consideracién y prestar servicios 

a sus sefiores y al rey. Exisiian en este nivel, todavia diferentes rangos, 

como: el hijo del rey: tlatocapilli. Tecpilli, hijo de sefior. El hijo legitimo tenido 

con una muyjer de rango se tlamé tlazopilli, hijo precioso. El nacido de una 

concubina era calpampilli, hijo de la casa. 

La captura de un soldado enemigo no representaba sdélo una 

hazafia guerrera, sino, que el cautivador ofrecia a su prisionero para 

sactificarlo en una de las ceremonias religiosas del afo. Se preparaba 

mediante abstinencia y ayuno para entregar a su presa a los sacerdotes 

que oficiarian el sacrificio, después del cual recibia el cuerpo para pasar a 

un banquete canibal que celebraba en su casa, e invitaba a familiares y 

amigos. 
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El mercado de Tiateloico asombré a los espafioles por el ndmero de 

concurenies y la gran variledad de mercaderias. En cada regién habia un 

mercado importante, como el de Cholula, que era cotidiano, otros de 

menor importancia se reunian cada cinco dias. 

Las transacciones se fenian que celebrar dentro del mismo mercado 

y se-hacian a base de trueque, aunque algunos mercancias se habian 

generalizado como simbolo de pago, con funciones de moneda, el cacao 

era moneda de poco valor, algunas mantas, quachtli, para pagos de 

mayor importancia, e] oro en polvo y las plumas para las de excepcionat 

valor. 

Productores y arfesanos, con mayor frecuencia eran quienes 

concurian a realizar negocios. Un grupo de jueces juzgaban répidamente 

las controversias surgidas en el mercado. Todos lo que tlevaban productos 

a él pagaban un impuesto, de inmediato. Los precios de las mercancias 

eran fijadas por ja misma avutoridad del mercado. 

El mercader que viajaba, ademas recibia mercaderias del rey para 

comerciar en el extranjero, con fo que se convertia en su auxiliar para el 

intercambio comercial. Y con cieria frecuencia intercambiaba presentes 

con sefiores extranjeros, con lo que hacia las veces de embajador. 

También se dedicaban a explorar el fereno, y preparar posteriores viajes 

de conavista. 
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CAPITULO II. 

EL DINERO. 

2.1. CONCEPTO DE DINERO 

Gramaticaimente el diccionario de lengua espafiota define al dinero 

como "Conjunto de monedas o billetes corientes, que son aceptados 

como medios de pago.""¢ 

Sise pregunta a cualquier persona no especializada qué es el dinero, 

responderd, en casi todos los casos, mosirando unos billetes o monedas y 

afirmando diciendo que eso es dinero. Algunos, ademas, sacardn tat vez 

un talonario de cheques del boisillo, diciendo que estos valen y que son | 

dinero.1” | 

| 

6 Diccionario Enciclpedico, Baber, Barcelona, Esparia, 1992, p.608 | 

7 Pedersen, Jorgen. “Teoria y Politica del dinero". Ed. Aguilar. Madrid, 

Espasa, 1964, p. 7 
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Como se puede observar el concepto de dinero tiene diversas 

acepciones segin el lugar y tiempo en que se ubique, porque 

histéricamente, algunas semillas fueron dinero, asi como algunos animales 

9° algunos metales. Hoy en dia el dinero ha dejado de ser Unicamente ios 

billetes o monedas, porque existen diversos medios de pago, como puede 

ser un cheque, una tarjeta de crédito, una de débito, etc. 

El dinero es un medio de pago, que esta calculado en unidades. Es 

un medio para liquidar deudas, para satisfacer necesidades de todo tipo, 

como por ejemptio para adquirir algtin bien inmueble o mueble. 

El economista Jorge Cassel, dice "que a un sistema de dinero bien 

desarrollado coresponde un medio de pago, y entonces se pensard 

ciertamente en un medio de pago generalmente reconocido y en una 

unidad de cadlculo en que se puede expresar este medio de pago de una 

manera cuantitativa’!8 

18 Cfr. Pedersers Jorgen, op. cit. p.10 

   



2.2, CREACION DEL DINERO. 

El dinero es un bien como otros muchos, cuya produccién se puede 

analizar en términos fisicoquimicos (acufiacién de metales, impresibn de 

papel} o en términos econémicos. Frecuentemente, suele hablarse de 

“dare vuelfas a ia mdquina de hacer billetes" como explicacién det 

aumento de la cantidad de dinero existente en un pais, pero ésto es fijarse 

sdlo en el aspecto fisico en cuestién. 

Podemos decir que hay una fdbrica que se encarga, bajo direccién 

y control estatal, de recibir metales y acufiarlos en forma de monedas. 

Pero la realidad no es tan sencilla: lo importante no es cémo se fabrica ta 

moneda, sino cémo se. tanza a la circulacién, cdmo llega a manos del 

publico. Hay dos modalidades de funcionamiento principalmente, en este 

orden de cosas: 

1) La moneda. La fabrica un organismo dependiente del Gobierno 

Federal, como es nuestro caso "La Casa de Moneda"; luego ya sea que la 

venda, o ja coloque al Banco de México, quien es el encargo de poneria 

en circulacién. 
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2) La otra modalidad consiste en que el propio Banco de México sea el 

mismo quien acufie la moneda. 

En resumen se puede decir que la creacién del dinero tiene la 

siguiente secuencia: 

1) El Banco de México, pone en circulacién el dinero en nuestro pais. 

2)}Los bancos, que deciden conservar en caja séfo una parte del dinero 

depositado en ellos, prestando el resto, 0 invirtiende en empresas, en la 

Bolsa de Valores, etc. 

Cabe hacer notar que el papel de los bancos en el proceso de 

creacién de dinero no es algo aleatorio, sino resultado de una politica 

consciente, buscada por fos mismos, en orden a fa consecucién de 

determinados objetivos, y como respuesta a ciertos estimulos. 

El papel de los bancos en el proceso de creacién de dinero 

depende de ta proporcién de los depdsitos que guarden como liquidez 

{caja, depédsitos en el Banco de México.) 
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3} Los particulares, que deciden llevar su dinero a los bancos y pedir 

préstamos a los mismos. 

2.3, CLASES DE DINERO. 

La moneda metdlica. 

Es un medio de crcutacién del dinero que sé utiliza en diversos 

paises, incluso en el nuestro; fas monedas son acufadas principalmente en 

metates, como la plata, y otras aleaciones de metales a fas que se les da 

un valor subjetivo, en relacién a la balanza de pagos, de un pais. 

En la antigdedad “la moneda metdlica circulaba bajo fa forma de 

lingotes de diferentes tamafios, diferentes pesos y diferentes contenidos de 

metal fino, lo cual obligaba a que, en cada iransaccién de cierta 

importancia, fuera necesario probar y pesar esos lingotes usados como 

moneda para determinar su exacto valor. Pero el uso de la moneda 

metélica no excluia el uso de otros tipos de moneda mas primitivos, que, 

por su materializacién tenia mds la forma y apariencia de mercancia que 

de monedas para adquirir mercancias”.' 

* Diay Brugual, Leopoldo. "El poder monetario’, Edit. Monte Avila, 

Veneguela, 1995, p.21 
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Los billetes de banco. 

Estos instrumentos de circulacion también son emitides por el Banco 

de México, se les da un valor nominal y sirven para tas transacciones, ya 

sea nacionales o internacionales. 

Toda emisibn de moneda que haga debe estar respaldada en 

reservas de dinero. que debe tener el Banco de México, que en la 

actualidad son délares. 

Los saldos en cuentas bancarias. 

Podemos considerar fos saldes de cuentas bancarias como dinero 

porque de cierta forma constituyen un circulante, es decir es dinero que la 

gente tiene ahorrado en los bancos, del cual dispone, para realizar sus 

gastos presentes o futuros. 

Pueden ser cheques, pagarés, tarjetas de crédito, etc. En cierta 

forma también son dinero. 
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2.4, FUNCIONES DEL DINERO. 

1. fs un medio de pago o de cambio. 

Es aquello que fos demds siempre aceptan en nuestras transacciones 

con ellos (compras, ventas, pago de deudas, etc.}. Sino existiese dinero, la 

vida mercantil y aun ta privada serian muy engorrosas. 

Por ejemplo, ef zapatero tendria que ir de casa en casa, ofreciendo 

sus zapatos a cambio de lo que necesifase en cada momento: pan, ropa 

© frigorificos. EI que desease tomar un café tendria que pagar con trajes si 

fuese un sastre, O con papas si fuese un agricultor. No hace falta dar 

muchas vueltas ai fema para comprender lo dificil que seria fa vida en una 

sociedad sin dinero. 

Las consideraciones antes comentadas sobre el dinero nos permiten 

concluir que cumple un papel importantisimo, sin que nos demos cuenta 

de ello. 

Una de las principales observaciones que se le puede hacer es que si 

fos demds no aceptan algo como dinero, en pago de deudas o de 

transacciones, aquello no sera dinero. Por ejemplo, ta rupia es dinero en la 
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India, pero no en Colombia, donde nadie acepta que te paguen en 

tupias. Luego el concepio de dinero se restringe a una comunidad 

determinada. La segunda conclusibn es que algo a lo que llamamos 

dinero en momento determinado, puede dejar de serlo en otro momento. 

Los depdsitos en tos bancos dificilmente se podrian considerar'dinero en el 

siglo XVII, cuando fa costumbre de cobrar y pagar mediante cheque no 

estaba extendida. 

De Poco servira tener dinero en un banco para pagar los servicios de 

una persona en donde no aceptaran fos talones de cheques como medio 

de pago. Luego los depédsitos en los bancos son dinero en ciertas 

sociedades y épocas, y no en otras. Es mds: hoy nadie aceptaria el pago 

con ciganillos, y que los precios de las cosas (comida, mantas, etc.) 

viniesen expresados en ciganillos: el tabaco era dinero en aquel caso, y no 

lo es hoy para nosotros. Por tanto, lo que hoy es dinero puede no serlo 

maiana; su concepto es variable con el tiempo y con el espacio: diversas 

cosas hacen de dinero en diversas circunstancias. Hoy no pagamos con 

sal, con ganado o con trozos de oro y plata, como se hizo en el pasado, 

pues ha cambiado su materializacién fisica. 

Aun mas: ni siquiera la imagen del dinero como una creacién de las 

autoridades monetarias, con fa garantia estatal, es esencial al concepto 

de dinero. Durante muchos siglos, los cobros y pagos se hicieron sin esa 
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intervencién de la autoridad en ta emisidn de dinero. Y, en ocasiones, se 

ha hecho caso omiso de dichos papeles o monedas, aunque iuviesen un 

respaldo legal. Cuando un pais es ocupado por otro suele abandonarse la 

moneda antigua; aunque ésfa fue fegalmente emitida, nadie la acepta 

en pago de deudas, porque acumularla es como guardar papeles sin 

valor. Aigo parecido ocurié en Alemania, después de ta Il Guerra Mundial: 

tos precios subirian a fal velocidad que nadie deseaba efectuar 

transacciones en dinero, que de dia en dia valia cada vez menos; en su 

lugar, se pagaba con bienes, con tabaco o con sellos de correo: éstos 

eran, en esas circunstancias, el dinero efectivo en el pais, aunque 

oficialmente el marco siguiese siendo la moneda legal. 

Por tanto, nada fundamental depende de que el dinero sea emitido 

por ej Estado. Durante siglos no lo fue y, cuando se encargé él de su 

emision, no siempre fue aceptado por los ciudadanos. Y, aun en el mejor 

de los casos, la gente usa como dinero otras cosas: por ejemplo, los 

depésitos en los bancos, que los particulares aceptan en pago de deudas 

a través de tos talones, sin preocuparse de transformarlos en moneda de 

curso legal y aun sin inquirir si el banco es solvente. Lo esencial del dinero 

como medio de pago es la confianza: si sabemos que otros aceptaradn 

algo en pago de déudas, también lo aceptaremos nosotros, tenga o no 

un respaldo oficial (aunque éste siempre aumentarda nuestra confianza}. 
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2.- Es una medida del valor de las cosas. 

Otra funcién que menciondbamos era la de ser medida de valor o 

unidad de cuenta. La unidad monetaria (sea la peseta, el marco o el sol} 

la utilizamos para medir el valor de todas las cosas: es como ef "metro" del 

valor. Esta funcion no esencial al dinero; de hecho, ain medimos en 

unidades inexistentes: los ingleses, en guineas; los espafioles , en duros o 

reales. Claro que, como resulta engorroso fifar los precios en una unidad 

(reales) y tener luego que convertir ésta en otra (pesetas) para efectuar el 

pago, lo Idgico es que {a unidad utilizada para medir el valor de las cosas 

sea la misma que nos sirve para efeciuar los cobros y pagos. 

3.- Es una parte de la riqueza de la gente, o sea una forma de conservar 

valor o poder de compra para el futuro. 

El dinero es componente de ia riqueza, era una forma de conservar 

valor o poder adauisitivo para el futuro. Esto nos lieva a una conclusién 

interesante. Que el dinero es practicamente insustituible en las operaciones 

de cobrar y pagar: pero no resulta insustituible, ni mucho menos, como 

depésito de valor. Es mas: con frecuencia cumplira bastante mal esta 

funcién. 
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Para entender esto deberd analizarse cémo se va formando la 

tiqueza de la gente. De fos ingresos que tiene la gente gran parte de su 

dinero lo dedica para alimentos y pagar diversos servicios que requiere en 

su vida diaria. Ademds de vivir al dia, procurara formar una reserva para el 

futuro: porque prevé gastos, mayores el dia de mafiana, para cubrirse de 

contingencias, para mejorar su nivel de vida, para obtener ingresos por 

fuentes distintas de su trabajo, etc. La parte de su renta que dedica a todo 

esto constituye su ahorro. 

2.5. ACUNACION Y EMISION. 

El Banco de México es una entidad de cardcter publico, (alguna vez 

fue privada, sobretedo en el pasado, o de propiedad mixta}, sin objetivo 

de lucro (aunque no pudo tenerlo antiguamente), que desempefia las 

funciones principales en el proceso de creacién de dinero y en el control 

de la politica monetaria. 

Histéricamente, los Bancos Centraies, en la mayoria de paises, son 

instituciones que, en un principio, eran privadas, y que fueron recibiendo 

sucesivos privilegios y derechos, para acabar siendo instituciones publicas. 
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En la antigdedad, los Bancos Centrales fueron, inicialmente, bancos 

Privados que emitian sus propios billetes. En aigin momento se les 

concedié el privilegio de emisién, es decir, el derecho a ser el Unico banco 

autorizado para poner en circulacién billetes de curso legal. Esto dio una 

situaci6n de especial relevancia ante los otros bancos, sobre los que 

podian ejercer acciones de conirol. Al propio tiempo, se convirtieron en fos 

banqueros del Gobierno, desempefiando con él numerosas funciones: 

depositario de sus fondos, recaudador de sus impuestos, delegado para sus 

pagos, presiamistas en sus necesidades, etc. Con el paso del tiempo se 

observé que no era conveniente que una entidad con tal importancia y 

poderes fuese de propiedad privada y flevase a cabo con el ptblico 

operaciones propias de ofros bancos: asi se llegé a su nacionalizacién y a 

su separacién del trato directo (depésitos, préstamos, etc.) con los 

particulares y empresas. 

La emisisbn del dinero encuentra su fundamento en et articulo 28 

Constitucional, segun el cual la funcién de emisién de billetes debe llevarse 

a cabo "por medio de un solo banco, organismo descentralizado del 

Gobierno Federal", que es precisamente el Banco de México, establecido 

por el Congreso General en uso de ias facultades que le confiere ta frac. X 

del art. 73 constitucional. 
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Por lo que respecta a la moneda la Ley Organica del Banco de 

México claramente preve, que dicho organismo tiene entre sus finalidades, 

ermmitir moneda y poner en circulacién los signos monetarios. 

En su articulo 3°; la Ley Organica del Banco de México, sefiata jo 

siguiente: 

“Corresponderé privativamente at Banco de México emitir billetes y 

ordenar la acufiacién de moneda metalica, asi como poner ambos signos 

en circulacion a través de las operaciones que esta ley le autoriza realizar. 

El Banco podrd fabricar sus propios billetes o encargar dicha 

fabricacién a terceros." 

LAS CARACTERISTICAS DEL BANCO DE MEXICO SON LA SIGUIENTES: 

1) El Banco de México, detenta el monopolio de la emisién de 

billetes, en nuestro pais. 

2) El Banco de México, es el banquero del Gobierno: guarda sus 

fondos en cuenta corriente, centraliza sus operaciones de cobros y pagos, 

le adelanta dinero en ta distribpucién de la deuda publica y de fa moneda 

metdlica, se encarga de las operaciones de amortizacién y pago de 
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intereses de la deuda de! Estado, actia como consejero en la politica 

econdémica. 

3} El Banco de México es banco de banqueros y prestamista en 

Ultima instancia de los mismos. Los bancos tienen abiertas cuentas de 

depésito con ef Banco de México, las que utilizan para la compensacién 

de sus deudas mutuas {a través de las llamadas Cdmaras de 

compensacién); acuden a él a pedirle dinero para sus operaciones 

habituales (mediante ta solicitud de créditos, el redescuento de efectos, 

etc.}, y, en caso de especiales dificuliades financieras, tienen en el Banco 

de México un recurso de uftima instancia que tes proporciona tos fondos 

que necesitan. 

4) Ademds de las anteriores funciones, el Banco de México, suele 

desempenar otras, tales como centralizar las reservas (oro y divisas) del 

pais, coordinar los pages exteriores, etc. 

5) Como sabemos, el Banco de México en nuestro pais lleva a cabo 

la politica financiera. 
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CAPITULO Ill 

RECTORIA ECONOMICA DEL ESTADO Y LA INFLACION 

A partir de ta década de los ochenta varios paises latinoamericanos 

empiezan a suffr desajustes en sus economias. Esto es debido por una parte al 

aiza del ddlar, y por otra a fa baja del petréleo en los mercados 

intemacionales. 

Esto represenf6 un grave problema para muchos paises que su 

economia estaba basada en {a exportacién del crudo y del cual obtenian fa 

mayor parte de sus ingresos, para equiliprar la balanza de pagos. 

Este fue ef caso de nuesiro pais, junto con Venezuela y otros paises. Esto 

ocasiond que se diera un reajuste a la economia al tratar de controlar los 

indices de inflacién que dia con dia se disparaban de una manera muy 

agresiva para fodos los sectores; para ello el Presidente de la Republica con 

todos los seciores crearon pactos para tratar de controlar la inflacién 

econdémica. 

Como por ejemplo "durante el mes de julio, el indice de Precios de la 

Canasta Bdsica mosiré una variacién de 0.6%, con lo cual, la variacién 

acumulada en los siete primeros meses del afio fue de 8.3% y por cuarto mes 
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consecutivo la tasa mensual de indicar se situ6 por abajo det 1.02 (estos 

datos son relativos al afio de 1991, es decir de enero a julio de este afio). 

Este sistema de ios pactos, que fueron creados con el fin de mantener 

controlada ta inflacién dieron resultado de cierta manera. 

La inflacién en ta acutalidad es uno de fos temas debatidos en ef 

momento en relacién a ta economia de los paises, ya que las opiniones son 

distinias y se encuentran encaminadas a !a siguientes direccién. 

La inflacién es mala , porque el dinero pierde su valor y los paises 

pierden su nivel de vida ya que el dinero que tenian ahorrado les rinde menos, 

los capitales exfranjeros tienden a ise a otfos paises, es dificil que se dé la 

inversion tanto nacional como extranjera en los diversos sectores productivos; 

asimismo ocasiona desempleo y con ello toda una problematica social. 

La inflacién no sdlo ha sido crénica y persistente sino que ha estado 

acompafiada por importantes niveles de desempleo en nuestro pais como se 

20 Revista “EL Mercado de Valores," Edit. Nacional Financiera, México; 

septiembre de 1991, p.28 
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observé en anos anteriores donde muchas empresas tanto ptblicas como 

privadas tuvieron que cerrar. 

Al respecto el Autor Robert Helibrone sobre inflacién da’ el siguiente 

comentario: 

“el gobierno és el responsable de la inflaci6n puesto que hd establecido 

niveles minimos en la economia, ajustado a indices, pagos importantes y 

reforzado ia seguridad hasta el punto en el cual nuestras expectativas de 

actitudes son mucho mds agresivas que antes. La unién del poder de los 

sindicatos y los negocios tarnbién contribuyen a la inflacién al poner retenes a 

los salarios y precios"? 

Uno de los puntos mds importantes donde radica la inflacién es el 

hecho de que los precios tienden a elevarse de forma muy iregular unos 

aumenian pronunciadamenie, otros crecen a un ritmo moderado, oiros no 

crecen en absoluto. 

1 Hellbrone, Robert. "E ia Edit. Prentice-Hall, Hispanoamericanas, 8a. 

ed. 1980 p. 123 
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3.1. EL DERECHO ECONOMICO Y SOCIAL EN MEXICO 

Por derecho econdémico y social se debe entender una tegislacién 

reivindicativa, reparadora de injusticias seculares en nuestro pais. 

Su origen se remonta enire nosotros, a partir de la lucha contra el 

gobiemo colonial espanol. 

Durante ef regimen cofonial, durante el cua! el proceso econdmico y 

toda la vida social estuvo bajo el dominio del gobierno espafiol, teniendo 

como impulso fa accién del Estado. Esta se caracteriz6 por el otorgamiento 

de concesiones a personas fisicas o morales, subsidios econdémicos, créditos a 

bajo interés, politicas impositivas protectoras de las operaciones de comercio 

exterior, etc, Generalmente el Estado ha sido el principal impulsor del pats. Los 

partidarios del liberalisrmo econémico y politico, llamaren a dicha 

participaci6n “Intervencionismo de Estado". Cuando se habla de 

“Intervencionismo de Estado", en nuestro derecho, el origen, el contenido y la 

accién del poder publico, difieren de lo acontecido en los paises dominantes 

de la economia mundial. 
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Sin la accién del Estado en la economia se habria mantenido el 

colonialismo. Tal situacién debia terminar. Los conceptos tedéricos que habian 

sido Ia literatura social previa a la revolucién de 1910, tomaron consolidacién 

al terminar ésta. 

Es conveniente detenemos en ef tiempo para recordar brevemente los 

antecedentes de esta literatura social que no ha cambiado en su espifitu, a 

pesar de que no se haya cumplido cabalmente. 

Fue en el Congreso Constituyente de 1857 cuando los representantes 

mds destacados como el presidente del Congreso, Ponciano Ariaga e 

Ignacio Ramirez, hablaron de un "Liberalismo Socialista™. 

Cuando los Insurgentes de 1810 exponen sus demandas acogen ias 

ideas de Juan Jacobo Rousseau y de la Revolucién Francesa de 1789, pero 

claman por una Nacién de espiritu solidarista y no sdio por un régimen de 

Garantias econdémicas al individuo. Previenen, desde entonces, evitar que 

tales garantias se vuelquen, por el abuso de ellas, en un predominio 

econdémico y social. 
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En los "Sentimientos de la Nacién", Morelos coloca al lado del fiberalismo 

“ochocentistas", ef nacionalismo, dandole a sus principios un contenido 

“socializante". 

En los "Sentimientos de la Nacién" se afirma que “como toda Ley es 

superior a todo hombre, fas que dicten el Congreso deben ser tales que 

abriguen la constancia y pairiotisrmo, moderen la opulencia y la indigencia y 

de tal suerte aumente el jomal al pobre que mejore sus cosiumbres, aleje sus 

ignorancia, ia rapifia y el hurto,"2 

El pensamiento de Hidalgo y Morelos no tlega como un movimiento 

jutidico, claro esta, pero sus bases resultan fuentes reales del mismo Derecho 

mexicano, a saber: la justa distripucién de Ia riqueza, la abolicién de Ia 

pobtacion en castas, a distripucién equitativa de fa tiera. 2 

1991, p. 413 

23 Siva Herzog Jesis: "EL Pensamiento Econdmico; Social y Politico de México 

/ 

| 
| 

| 

2 Tena Ramirey, Felipe. "Derecho Constiiucional Mexicano’, Edit. Porr, S.A, 

1810-1964" Edit. FCE, México; 1975, p.43 
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Durante los debates en el Congreso Extraordinario Constituyente de 

1856-1857, el liberalismo servia de base a los representantes, las ideas 

socialistas abogaban por un nuevo sistema econdémico y social que did a ese 

liberalismo un caracter nacional propio, acorde con las raices y necesidades 

sociales, muchas de las cuales no se han satisfecho, sus leyes se han violado o 

se han aplicado indebidamente. 

Et "Cédigo de las Indias", decfa Lorenzo de Zavala, segin cita de 

Ignacio Ramirez en el constituyente, no protegia a los indios, sino los oprimia. 

Fue un sistema de esciavitud, un método de opresién que otorgaba garantias 

por gracia y no por justicia y que tomaba toda clase de precayciones para 

que ios protegidos no enirasen jamds en el mundo de lo racional. 

A continuacion se hard mencién del pensamiento de Ponciano Aniaga 

y de Ignacio Ramirez: 

Pensamiento de Ponciano Ariaga: 

Decia: “En el Estado presente, nosotros reconocemos el Derecho de 

Propiedad; Convendré desterrarlo; destruir el Derecho, proscribir la idea de 

propiedad, no sdlo es temerario, sino imposible" y agregaba: “Precisamente lo 

que nosotros censuramos en fa actual organizacién de la propiedad, es el 

que no se atienda a una porcién de intereses individuales y que se constituya 
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una gran multitud de parias que no pueden tener parte en Ia distribucién de 

la riquezas sociales". 

Por otra parte reclamaba garantias para el trabajador: "El trabajo y la 

produccién no conitribuyen sino que confiman y desarrolian el Derecho de 

propiedad. La ocupacién precede al irabajo, pero se realiza por el trabajo. 

Mientras que la ocupacién existe sola, tiene algo de abstracto en cierto 

modo, de indeterminado a los ojos de los demas, y el derecho que funda es 

obscure, pero cuando el frabajo se asocia a ta ocupacién ia declara, la 

determina, le da una autoridad visible y cierta. En lugar de poner 

simplemente la mano sobre una cosa inocupada, nosotros imprimimos ahi 

nuestro cardcter, no fo incomporamos, fo unimos a nuestra persona. Es esto lo 

que convierte en respetable y sagrada, a los ojos de todos, la propiedad 

sobre la que ha pasado el trabajo e inteligencia del hombre. 

Usurpar ta propiedad que se posee en calidad de primer ocupante es 

una accién injusta, pero arebatar al frabajador ia tierra que con sus sudores 

ha regado, es a los ojos de todo el mundo, insoportable." Reclamaba también 

el pago del salario en efectivo. “El salario de los peones y jornaleros no se 

considera legaimente pagado ni satisfecho sino cuando lo sea en dinero en 

efectivo.” 
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Concluye: " Existe una contradiccién chocante entre las leyes y las 

necesidades sociales... las masas no pueden aprovechar los derechos 

politicos que se les ha acordado, porque a éstos se oponen las actuales 

contradicciones del trabajo... a mayoria, sometida a fa regla general de 

trabajar para vivir esta impedida con el mismo ejercicio del trabajo, con fa 

satisfaccién de sus necesidades que se aumentan con {a civilizacién, con la 

adquisicin de los medios intelectuales inmorales para producir, con el 

ejercicio de los derechos civiles y con el cumplimiento de los deberes del 

cludadano." 

Agregaba: “ La organizacién econémica fundada en fa raz6n debe 

facilitor el ejercicio del pensamiento y su aplicacién sobre fa materia a un 

grado tal que jamds el trabajador encuenire obstacule alguno para product. 

La organizacién racional debe poner al productor en posesién de todo el 

fruto de su trabajo, a fin de que pueda aumentar el goce fisico o morales 

con relacién al desarrollo sucesivo de ta inteligencia:2 

* Palacioy Luna, Manuel R. "EL Derecho Econdémico en México". Edit. Porriia, 

S.A. México; 1990, pp. 40-42 

   



3.2. ESTRUCTURA JURIDICA DEL DERECHO ECONOMICO EN MEXICO. 

Desde tiempos muy remofos se ha enconirado en el derecho un 

contenido econdmico, pues se debe tomar en cuenta que no ha existido un 

sistema econdmico sin un orden juridico 

El Congreso dei Consfituyente de 1917 incorporéd a ia Constitucién 

Politica una serie de principios y un capitulo de garantias sociales que 

ampliaron las funciones del Estado mexicano, dandole a nuestro Derecho una 

finalidad de servicio a la cornunidad, respetando las garantias individuales. 

Dichas garantias individuales han quedado establecidas en la Constitucién: 

Desfaca en sus aniculos ef espiritu nacionalista, Ia garantia de 

proteccion a ta soberania nacional, ia modificacién del contrato de trabajo a 

favor del trabajador y, en general, da prioridad al interés colectivo sobre tos 

intereses individuales. 

En materia educativa el articulo 3 fila los objetivos de la educacién, 

establece entre otros: "b) Sera Nacional en cuanto -sin hostilidades ni 

exclusivismos- atendera a la compresién de nuestros problemas, al 

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nvestra 
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Independencia politica, al aseguramiento de nuesira independencia 

econémica y a la continuidad y acrecentamiento de nvestra cultura..." 

En cuanto at derecho de proteccién de ta salud y la vivienda, estan 

garantizados en el articulo 40. parrafos tercero y cuarto. Por cuanto hace ata 

salud, el primero de ellos establece: " Toda persona tiene derecho a la 

proteccién de ia Salud." . Las bases para el acceso a los servicios de Salud, se 

fjaran en fas Leyes correspondientes. En el aspecto de vivienda, el pdarrafo 

segundo dice: ‘Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

decorosa." A ley se deja far fos instrumentos y apoyos para alcanzar los 

objetivos. 

En el articulo 123 se establece en su pdrafo primero, habla de un 

trabajo “digno"y “socialmente Util’. 

El articulo 14 por su parte es categédrico al establecer en su pdtrafo 

segundo: que " Nadie podrd ser privado de fa vida, de Ia libertad, o de sus 

propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho". 
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El articulo 16 Constitucional estabiece que " Nadie puede ser molestado 

en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal de! procedimiento". Estos dos Ultimos articulos dan con et juicio de 

amparo, que es la garantia de garantias limites a la accién del Estado en 

materia de planeacién. 

Ei articufo 25 Constitucional se plantea la planeacién para ef desarrollo 

que puede dividirse asi: planeacidn libre, inducida, contractual o concertada, 

obligatoria y coordinada. 

Et articulo 26 Constitucional trata e/ sistema de planeacién 

demoerdtica, mediante la participacién de diversos sectores sociales. 

—t articulo 28, en su parrafo segundo prohibe os monopolics "La ley 

castigar4 severamente, y las autoridades perseguiran con eficacia toda 

concentracién o acaparamiento en una o pocas manos de articulos de 

consumo necesario”. 
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3.3. FACULTADES DEL EJECUTIVO EN MATERIA ECONOMICA. 

El articulo 26 Constitucional en su parrafo tercero sefiala: 

"La Ley facultara al Ejecutivo para que establezca los procedimientos 

de participacién y consulta popular en el sistema Nacional de Planeacién 

Demoordtica y los criterios para la formulacién, instrumentacién, control y 

evaluacién de! Plan y los Programas de Desarrollo. Asi mismo, deferminara los 

organos responsables del proceso de planeacién y las bases que el Fecutivo 

Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades 

federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar 

para su elaboracion y ejecucién." 

El ejecutivo puede convenir con los gobiemos de las entidades 

federativas, a efecto de que participen en fa Planeacién Nacional de 

Desarrollo y coadyuven, en el Gmbito de sus respectivas juriscicciones, a ia 

consecucidn de los objefivos de la planeacién nacional; también las acciones 

arealizarse por ta Federacién y los Estados planeen de manera conjunta. 

   



El ejecutive puede convenir con el gobierno de las entidades 

federativas: 

{- Su participacién en fa planeacién Nacional a través de la 

presentacién de tas propuestas que estimen pertinentes; 

IL- Los procedimientos de coordinacién entre las autoridades Federales, 

Estatales y Municipales para propiciar la planeacién del desarrollo integral de 

cada Entidad Federativa y de los Municipios, y su congruencia con ta 

Planeacion Nacional, asi como para promover la participacién de los diversos 

sectores de fa sociedad en las actividades de la planeacién; 

L- Los tineamientos metodolégicos para la realizacién de tas 

actividades de planeacién, en el dmbito de su jurisdiccién; 

iV.- La e@laboracién de los programas regionales a que se refiere la 

fraccién tres del articulo 14 de este ordenamiento: y 

V. La ejecucion de fas acciones que deban realizarse en cada entidad 

federativa y que competen a ambos ordenes de gobierno, considerando fa 

participacién que coresponda a les Municipios interesadios y a los sectores de 

la sociedad. 
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Para este efecto la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, a través 

de fa Subsecretaria de Programacién y Presupuesto, propondrd los 

procedimientos conforme a los cuales se convendra fa ejecucién de estas 

aeciones tomando en consideracién los criiterios que sefalen las 

Dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus atribuciones. 

El ejecutivo Federal ordenard publicar en el Diario Oficial de la 

Federacién, los convenios que suscriban con gobiernos de jas entidades 

federativas. 

Por su parte el articulo 37 de ia Ley de Planeccién sefiala: 

“Articulo 37.- El ejecutivo federal por sio a través de sus Dependencias, y 

las entidades paraestatales podrén concertar fa realizacién de las acciones 

previstas en ef Plan y los programas con las representaciones de los grupos 

sociales o con los particulares interesados." 

Podemos ordenar fos drganos del poder ejecutivo en materia 

econdémica de fa siguiente manera: 

     



1.- Las funciones econdémicas de la Secretaria de hacienda y Crédito 

Publico. 

2. Las funciones econdomicas de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial. 

3.- Las funciones econdmicas de la Secretaria Agricultura Ganaderia y 

Desarrollo Rural. 

4- Las funciones econdmicas de la Secretaria de Energia. 

5.- Las funciones econémicas de fa Secretaria de Desarrolio Social. | 

6.- Las funciones econdémicas de la Secretaria de Turismo. 

7- Las funciones econdémicas de la Secretaria de Medio Ambiente 

Recursos Naturales y Pesca 

8.- Autoridades monetarias: 

a} Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico. Ley Monetaria. 

) Sistema de ta Banca. 

LAS FUNCIONES ECONOMICAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO. 

Formula proyectos de Ley sobre ingresos e impuestos de la Federacién y 

del Distrito Federal. Practica los cobros de tales ingresos (contribuciones,   
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productos y aprovechamientos}. Le corresponde estudiar y calcular los 

ingresos de los organismos conforme al gasto publico federal. 

Tene ademds la responsabilidad de que se utilice el crédito 

razonablemente y se maniengan sanas tas finanzas pubiicas de la 

Federacién. 

De acuerdo a las reformas al articulo 28 Constitucional le coresponde 

una nueva funcién trascendental: la de planear, coordinar, evalvar y vigilar el 

sistema bancario nacional. { Banco Central o de México y la Banca Nacional 

de Desarrollo que comprende hoy la Banca Privada y los Bancos Oficiales. 

Todas estas instituciones tienen a su cargo el servicio de Banca y crédito). 

A cargo de Hacienda estd ta Direccién de ta politica Monetaria y 

Crediticia det pais, el manejo de la deuda publica de la Federacién y del 

Distrito Federal. 

La Secretaria representa el interés de la Federacién y del Distrito Federal 

en tas controversias de cardcter fiscal. 
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En febrero de 1992, por decreto, la S.H.C.P. absorbe las funciones de 

la Secretaria de Programacién y Presupuesto, desapareciendo ésta. 

Aesta Secretaria comesponde todo lo relative a la planeacién Nacional 

y coordinacién de fos planes nacionales de desarrollo con los Estados y 

Municipios. 

aj Obligatoria, para tas instituciones piblicas de la Federacién, 

b} Coordinada, con los Estades y Municipios; 

¢) Inducida, para los particulares, y 

dj Concertada o contractual, entre el Estado y particulares. 

Proyecta y Calcula los egresos del gobierno Federal y de las empresas 

pardestatales de acuerdo a los ingresos que sefiale la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Publico; corelativamente formula ta reglamentacién integral del 

gasto publico de la Federacién y evaitia tas obras pdblicas y adquisiciones de 

las entidades de la Federacién. 

A Programacién y Presupuesto, le coresponde también autorizar 

inversiones pUblicas federales, evaluar y vigilar ef ejercicio del gasfo piiblico 

federal y del presupuesto de egresos. Asi también, debe vigilar que la 

inversién de subsidio de la federacién se aplique corectamente. 
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LAS FUNCIONES ECONOMICAS DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL. 

Desaparecida la secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, su 

funcién principal asignada por fa reforma ‘egislativa, es impulsar ei comercio 

exterior, promover y fomentar fa industria nacional, regular la distribucién y 

consumo de productos bdsicos de uso popular con ta participacién de los 

Estados y Municipios, proteger el! poder adquisitivo de las clases populares, 

organizar el abasto de los alimentos bdsicos de la poblacién y vigilar el contro} 

de precios de dichos alimentos. 

LAS FUNCIONES ECONOMICAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA. 

Tiene a su cargo el dominio directo del subsuelo. La Ley delimita ef Grea 

de los energéticos, de la mineria, de la industria bdsica y estratégica del 

estado. Asimismno, reglamenta todo Jo relacionade con la explotacién de 

minas, ya sea de minerales, materias primas, (arena, tierra, carbén, etc.,) 

depésitos, yacimientos de minerales, los recursos de! subsuelo; etc. 

La Secretaria de Energia ejerce derechos de (a nacién en materia de 

petrdieo y todos los carburos de hidrégeno sdlicos, liquides y gaseosos, sobre 

la energia nuclear, y del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales 
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que se requieran para generar, conduck, transformar, distripuir y abastecer 

energia eléctrica que tenga por objeto ta prestacion de servicio ptiblico. 

Se encarga también de conducir la actividad de las entidades 

paraestatales cuyo objeto esfé relacionado con la expiotacién y 

transformacién de los hidrocarburos y la generacién de energia eléctrica y 

nuclear, con apego a ta legislacién en materia ecoldgica: 

Participa también en foros intemacionales respecto de las materias de 

competencia de la Secretaria, con fa intervencién que corresponda a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, y proponer a ésta la celebracién de 

convenids y tratados internacionales en tales materias; 

. Asimismo, promueve {a participacién de los particutares, en los términos 

de tas disposiciones aplicables, en ia generacién y aprovechamiento de 

energia, con apego a la legislacién en materia ecolégica. 

LAS FUNCIONES ECONOMICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Su funcién es fa del mejoramiento de la calidad de la vida de ta 

poblacin. Integra en un solo organismo fas facultades sobre ecologia, medio 

ambiente, asentamientos humanos y ordenamiento tertitorial de la Republica. 
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A su cargo esta la conduccién de la politica de vivienda. Le corresponde a 

esta dependencia reservar fos recursos forestales, de la flora y de la fauna 

siveste y contrarrestar los efectos nocivos de la excesiva concentracién 

industrial. En combinacién con Estados y Municipios define y desarroila 

programas de vivienda, agua potable y aicantariliado. Ademds de promover 

et desarrollo urbano, fomentar la organizacién de cooperativas de viviendas y 

materiales de construccion. 

LAS FUNCIONES ECONOMICAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 

GANADERIA Y DESARROLLO RURAL. 

La Ley Organica de la Administracién Publica Federal, en 42 fracciones 

del articulo 35, sefala sus principales funciones: Planear, fomentar y asesorar 

técnicamente la produccién agricola, ganadera, apicola y forestal: organizar 

y encauzar el crédito ejidal agricola, forestal y ganadero de acuerdo con la 

Secretaria de Hacienda y Crédifo Publico; fomentar las organizaciones mixtas 

de produccién agropecuaria y sivicola; a su cargo corre la defensa agricola y 

ganadera procurando fa sanidad agropecuaria y forestal. 

Ademas, le corresponde practicar y fomentar la investigacién cientifica 

en cuanto al mejoramiento agropecuario y forestal, asi como crear y 

fomentar centros de educacién agricola y manejar todo lo relativo a obras 

de riego y del sistema de riego nacional. 
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Asimismo, le corresponde a esta Secretaria otorgar las asignaciones y 

concesiones comespondientes a la dotacién de agua para las poblaciones. 

LAS FUNCIONES ECONOMICAS DE LA SECRERARIA DE TURISMO. 

EI turismo extranjero forma parte de una coriente migratoria de la 

poblacién, que ademds de suministrar divisas extranjeras,. propicia el 

conocimiento de los pueblos de todos los paises y en lo nacional, el 

estrechamiento de nuestra solidaridad. 

EI] turismo ha regisfrado una larga trayecioria de actividades del Estado, 

De Comisibn, ha pasado primero a Departamento Administrativo del 

Gobiemo Federal; mds tarde, se crea el Consejo Nacional de Turismo y, 

finalmente, se establece la Secretaria del ramo. 

La Ley Organica de la Administracién Publica Federal sefiala a la 

Secretaria de Turismo para formular Ja programacién y desarrollo del turismo. 

Coordinar esta actividad con los Estados y Municipies, autorizar los precios y 

tarifas de los servicios turisticos y vigilar su corecta aplicacién; promover en 

colaboracién con Educacién Publica, escuelas y centros de capacitacién y 

promocién turistica; fomentar y vigilar el establecimiento y funcionamiento de 
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los haspedajes furisticos, asi como autorizar sus reglamentos. Coordina, 

promueve, diige, realiza espectdaculos, congresos, excursiones, audiciones, o 

tepresentaciones populares, También autoriza los reglamentos interiores de los 

establecimientos de hospedaje. 

LAS FUNCIONES ECONOMICAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA. 

Fue primero una comisién administrativa dentro de fa Secretaria de 

Recursos Hidraulicas y de la Secretaria de Marina. Mas tarde tuvo el caracter 

de Departamento auténomo y hoy el de Secretaria de Estado. 

Logicamente su principal funcién es la de formular y conduck la politica 

de pesca; conservar y fomentar el desarrollo de Ia flora y la fauna maritima 

fluvial y lacustre; oforgar contrates, concesiones y permisos para ta 

explotacion de la fauna y flora maritimas; fomenta ta investigacién sobre flora 

y fauna maritimas, fluviales, lacustres y divulga los conocimientos de 

mejoramiento de su explotacién; interviene en Ia formacién y organizacién de 

la flota pesquera y en la construcci6n de embarcaciones pesqueras. Estas 

mismas funciones le facultan en cuanto a su intervencién en cooperativas y 

uniones pesqueras, 
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LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL. 

Constituyen estos Organismos las entidades descentralizadas del Estado 

que gozan de personalidad juridica y patrimonios propios, cualquiera que sea 

la forma y estructura juridica que adopten. 

La ley considera empresas de participacién estatal mayaritaria (Bancos, 

seguros, fianzas o fideicomisos} que aporten o sean propietarios del 50% o mds 

del capital social, en donde el gobierno federal nombra a la mayoria del 

Consejo de Administracién, o cuando en su capital haya acciones que solo 

pueden ser suscritas por el Gobierno Federal. 

La vigilancia de {a participacién estatal, en estos organismos, 

corresponde a la Secretaria de Contraloria, de acuerdo con ja reforma al 

articuio 48 de la Ley Orgdnica de la Administracién Publica Federal. La 

Secretarias de Estado que fengan relacién con empresas paraestatales 

deben organizar y coordinar estos en sectores y subsectores, como les faculta 

el articulo 50 reformado.s 

5 Palacioy Luna, Manuel, op. cit. pp. 102-107 
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El articulo 55 fe da la responsabilidad de formular programas y supervisar 

la marcha de las entidades paraestatates. Los coordinadores sectoriales estan 

facultados para establecer comités técnicos especializades dependientes de 

los consejos y juntas directivas. 

la eficiencia técnica se puede promover en comités mixtos de 

productividad con representantes de la administracién y sindicatos de 

jrabajadores. 

3.4. SU MARCO CONSTITUCIONAL (ARTICULO 25) 

El arliculo 25 constitucional sefiala las bases de! regimen econdmico del 

estado mexicano. Su introduccién responde a una coriente que se ha 

producido en el constitucionalismo tendiente a fijar, en los preceptos de las 

normas supremas, los principios bdsicos en materia econémica. 

Ahora bien, se considera de suma importancia transcribir integramente 

dicho articulo. 

“Articulo 25- Coresponde al Estado la rectoria del desarrollo nacional 

para garantizar que este sea integral, que fortalezca la Soberania de la 

Nacién, su régimen democratico y que, mediante el fomento del crecimiento 
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econdmico, el empleo y una mds justa distibucién del Ingreso y ta riqueza, 

permita el pleno ejercicio de ta libertad y la dignidad de los individuos, grupos 

y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitucion. 

El Estado planeard, conducita, coordinara y orientard la actividad 

econdémica nacional, y llevara acabo ja regularizacién y fomento de tas 

actividades que demande e¢! interés general en e! marco de libertades que 

otorga esta Constitucion. 

Al desarrollo econdémico nacional concuriran, con responsabilidad 

social, el sector puiblico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de 

otras formas de actividad econdmica que contribuyan al desarrollo de la 

nacién. 

El sector ptblico tendra a su cargo de manera exclusiva las dreas 

estratégicas que sefialan en el articulo 28, parrafo cuarto de fa Constitucién, 

manteniendo siempre el gobierno Federal ia Propiedad y el Control sobre fos 

organismos que en su caso se establezcan. 

Asimisrno, podr& participar por si o con los sectores social y privado de 

acuerdo con la ley para impulsar y organizar las Greas pricritarias del 

desarrollo. 
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Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyarda e impulsara 

a las empresas de fos sectores social y privado de la economia, sujetandoios a 

las modalidades que dicte el interés publico y al uso, en beneficio general, de 

los recursos productivos, cuidando su conservacién y el medio ambiente. 

La ley establecera los mecanismos que faciliten la organizacién y fa 

expansi6n de la actividad econédmica: de los ejidos, organizaciones de 

trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan 

mayoritaia o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las 

formas de organizacién social, para la produccién , distibucién y consumo de 

bienes y servicios socialmente necesarios. 

La ley alentard y protegera la actividad econémica que realicen tos 

particulares y proveerd tas condiciones para que el desenvolvimiento del 

sector privado contribuya al desarrollo econdmico nacional, en los términos 

que establece esta Constitucién. 

La primera y Unica vez que este articulo fue reformado, fue en el afio 

de 1983, gracias a ias reformas promovidas por el entonces presidente de ia 

repUblica Miguel de la Maatid Hurtado, al inicio de su mandato. 

& articulo 25 Constitucional, el cual como ya se menciono contiene 

especificamente el marco Constitucional de la rectoria del Estado en la 
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economia, se complementa con los articulos 26, 28 y 131, todos ellos de 

contenido econdémico. 

Alrespecto el maestro Burgoa menciona: 

"Los nuevos articulos 25, 26 y 28 de ia Constitucién en que se ha 

plasmado normativamenie Ia economia del Estado, siguen_ insertos 

indebidamente dentro del capitulo denominado de fas garantias 

individuales" por un error de técnica legislativa, debiendo estar comprendidos 

en un capitulo diferente de nuestra Ley Suprema, ya que, en realidad, no 

instituyen ni prociaman ninguna garantia en favor del gobierno frente a tas 

autoridades del Estado, puesto que enirafian lineamientos bdsicos de fa 

politica estatal en el Grea econdmica.% 

la rectoria econdémica del Estado por si misma no tendria ningtn 

sentido si no persigue fines bien definidos, de aqui que, el articulo que nos 

ocupa, sefiale objetivos que se explican a continuacién de la manera 

siguiente: 

6 Burgoa, Ignacio: “Lay Garantiay Indiwiduales’. Edit. Porriia, S.A. México; 

1993, p. 103 
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Primeramente establece fa obligacién del Estado para conducir ia 

rectoria del desarrollo nacional, a fin de garantizar que éste sea integral. 

Fundamentalmente este objetivo persigue que el desarrollo no se realice de 

manera equilibrada, con beneficios exclusives para algunos grupos o regiones 

det pais, sino que alcance fntegramente a todos los goberados, y 

simultaneamente favorezca el desarrollo en diversas ramas de ta economia, 

sin que sea contrara a esta idea de integridad, el establecimiento de 

propiedades respecto de diversas actividades.27 

3.5. PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA 

Algunas de las propuestas mds significativas dei PSE eran las siguientes: 

Por lo que respecia a los precios del sector publico, a partir de ja misma 

fecha se ajustaron para recuperar el rezago acumulado en los meses 

anteriores y se aumentaria gradualmente a partir del mes de marzo de 

acuerdo a la inflacién mensual proyectada. 

7 Andrade Sanchey, Eduardo: “La Constituciéw Comentado” Instttuto- de 

Investigaciones Juridicay, UNAM, México, 1985, p.6 
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Ajuste acicional de las finanzas pubficas, 

Aceleramienio def programa de desincorporacién de empresas 

paraestatales no estratégicas ni prioritarias, 

Disminucién y cancelacién de subsidios de dudosa justificacién, social y 

econémica. 

Mayor racionalizacién de la proteccién comercial, mediante una baja 

significativa en los aranceles y en los impuestos a ta importacién. 

Aumento del tipo controlado en 22%. 

Politica monetaria restrictiva, 

Aumento salarial de emergencia de 15 y 20% para ios salarios minimos. 

Aumento salarial mensual a partir del segundo trimestre. 

Continuarian con los programas de reestructuracién y productividad de 

las empresas paraestatales. 
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Mantener los precios de garantia de los productos basicos en sus niveles 

de 1987. 

Estos planteamientos se elaboraron en la primera etapa del Pacto de 

Solidaridad Econémica, que empezé en diciembre de 1987 y se prolongaria a 

febrero de 1988. 

ta segunda etapa se planieo como un periodo de recuperacién del 

crecimiento de la economia y el mejoramiento dei salario real, haciendo 

necesario extender la concertacién hasta el mes de marzo. 

Los objetivos de la segunda etapa eran: suspender aumentos de 

precios y tarifas del sector publico, mantener fijo el tipo de cambio, suspender 

aumentos de precios de productos y servicios sujetos a control o registro por 

parte del gobierno Federal, inducir a que los precios de articulos y servicios no 

controlades se maniuvieran invariables, aumentar los salarios minimos y 

contractuales en 30%, ajustar los precios de garantia de los productos 

agticolas en su oportunidad, para mantener su valor real, con respecto al afio 

de 1987. 
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La tercera etapa del pacto buscaba: congelar los precios de los 

articulos y servicios en general (bienes y servicios del sector pUblico, bienes 

controlados y sujetos al registro, efc.}., el tipo de cambio y los salaries. Ajustar 

los precios de garantia de acuerdo a las exigencias del cafendatio agricola. 

Apoyar la produccién del campo mediante el otorgamiento de crédito 

suficientes y oportunos. Se fomentaria la capifalizacién del campo mediante 

el oforgamiento de Ia libre importacién de maquinaria, implementos agricolas 

y equipo de transporte, usados. 

En la cuarta etapa del PSE se destacaba la reduccién de la inflacién 

para ef mes de julio y la continuidad de esta tendencia para el mes de agosto 

(1%), profundizar en el saneamiento de las finanzas publicas al continuar 

reduciendo el déficit; fomentar fa exportaciones , fortalecer las reservas 

internacionales, no aumentar los precios de los bienes y servicios producidos 

por el sector pUblico, mantener la paridad cambiaria, reduc el IVA (Impuesto 

al Valor Agregado) al 0% a fos alimentos procesados y 6% a los 

medicamentos; se mantendria el mismo nivel en los salarios en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre; mantener los precios de garantia de los 

productos basicos en sus niveles reales de 1987; recomendar a fos industriales, 

comerciantes y empresarios en general, una reduccién de un 3% ponderado 

de los precios de las mercancias asf como d las fiendas oficiales y sindicales. 
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El 17 de octubre de 1988 se dio a conocer Ia préroga del Pacto de 

Solidaridad Econdémica, por quinta ocasién hasta el 30 de noviembre, donde 

se requeria los siguientes lineamientos. 

~ Nuevos aijustes en las finanzas por mds de 500 mil millones de pesos en 

lo que restaba del afio. 

~ Continuidad de la venta de empresas del Estado no estratégicas ni 

prioritarias. 

- Mantener la estabilidad cambiaria 

~ Controlar a ia inflacién. 

A pesar de este esfuerzo por planear la actividad econdmica nacional 

y debido a la profunda crisis y a la incapacidad del Estado para difigir el 

desarrollo econdémico del pais, los funcionarios gubemamentales han 

modificado Ia aplicacién de medidas de politica econémica concretas, que 

tienen un cardcter inmediatista y que contradicen, en muchos casos, lo 

sefalado en los planes y programas. 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, ei pais se volvid mds 

dependiente del exterior, se agudizo ta crisis econdémica y los niveles de vida 

de muchas mexicanos disminuyeron en forma dramdtica. 

64 

    

  
 



3.6. PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

Et pacto para ia Estabilidad y Crecimiento Econdémico {PECE} que no es 

sino una continuacién del PSE, y que abarca de enero de 1989 a enero de 

1991, tlene varias faces y los siguientes obietivos: 

- Mantener un balance de las finanzas pliblicas que sea compatible 

con la consolidacién de! abatimiento de |a inflacién. 

- Mantener la estabilidad de precios. 

-Sentar las bases para la recuperacién gradual y sostenida del 

crecimiento econdmico. 

En 1989, mientras et salatio minimo aumentd 26%, algunos alimentos 

tuvieron los siguientes incrementos: frijol 189%; aroz 95%, tortillas 63%, leche 

preferente 60%. debido a ello debia revalorarse en 98.6% para segur 

consumiendo lo mismo que en 1988, 

Hay que recordar que en 1989, lo mismo que en 1990, funciond et 

Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Econémico (PECE). En 1990, un 

trabajador con salario minimo no podia comprar came, jamén barato ni otros 

productos alimenticios. es deck, el poder adauisitivo de los trabajadores de 

salario minimo (mas de 4 millones) es muy bajo, por lo que hay gastos que no 
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puede absorber y muchas veces no realiza, con lo que se deprime et 

mercado interno y baja substancialmente el nivel de vida de muchos 

mexicanos. 

3.7. PACTO PARA EL BIENESTAR, LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO (PABEC) 

Para enero- julio de 1989, tanto campesinos, obreros y empresarios asi 

como el Gobiemo Federal se preocupaban de manera particular de la 

economia del pais. 

La tasa de inflaccién muesira hasta entonces una notable disminucién. 

€ crecimiento de los precios fue, en promedio del 1% mensuat. 

Las exportaciones no petroleras tuvieron, durante 1989, un 

comportamiento  satisfactorio. Sin embargo, ja balanza de pagos fue 

afectado por ia caida de los precios del petrdéieo y el alza de les precios 

intemacionales de ciertos productos de origen agropecuario, los cuales se 

imporiaban en cantidades considerables. Se produjo la elevacién de la tasa 

de interés en los mercados financieros del exterior y el flujo negativo de 

crédito externo. 

   



En materia de precios de las tarifas del sector piblico no hubo 

incremento alguno en los productos mas consumibles por el consumidor, tales 

como ia electricidad, la gasolina y el gas domestico; sin embargo en algunos 

productos y servicios del sector publico referentes a la industria y al comercio, 

que presentan rezagos considerables, continuaron los subsidios de dudosa 

justificacién social y econémica. 

En cuanto a Ia politica cambiaria, el tipo de cambio se ajust6 a un peso 

diario, en promedio, a partir del 1 de enero al 31 de julio de 1989, sin que se 

abandonard el propésito de estabilizar el tipo de cambio en ef afio, si era 

permitido por las circunstancias. 

El sector empresarial estaba obligado a recomendar a sus agremiados 

absorber e] aumento salarial, el ajuste de! tipo de cambio y fos aumentos de 

precios y tarifas, manteniendo fos precios vigentes a la fecha, y en relacién a 

los productos que sus precios se encuentren sujefos a controt oficial y a 

registro, SECOFI tenia ta obligacién de proceder a examinar los casos 

excepcionales en los que pudieran existir rezagos extremos que pusieren en 

serio riesgo el abasto a ta poblacién de bienes indispensabies o la existencia 

misma de [a industria o actividad econdémica de que sé tratare. 

67 

pile oe Sece eee ee _ - gD   

  
 



En relacién al periodo de 1990, los objetivos fueron la modemizacién de 

la vida nacional, hacer frente a fos nuevos retos econémicos y sociales : 

mediante ta reatizacién simultanea de amplios esfuerzos de concertacién y de 

un ejercicio modemo de la autoridad.8 

3.8. ACUERDO DE UNIDAD PARA SUPERAR LA EMERGENCIA ECONOMICA 

(AUSEE). 

El 4 de enero de 1995, fue creado el acuerdo de Unidad para Superar 

fa Emergencia Econémica. Los representantes de dicho acuerdo fueron: los 

obreros, campesinos y empresarios, el gobierno Federal y el Banco de México. 

Los principales objetives de dicho acuerdo fueron: 

a) Aplicar el presente Acuerdo con el mds alto sentido de justicia y 

equidad, mediante una amplia concertacién que permita la 

corresponsabilidad de los diferentes sectores de la economia, para evitar que 

el] mayor peso de! ajuste recaiga sobre los sectores menos favorecidos. 

8 Serra Rojas; Andres “Derecho Econémico” Edit. Porria, S.A. México; 1993, 

pp. 697-699 
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b) Evitar que la devaluacién se traduzca en una espiral inflacionaria y 

en inestabilidad del tipo de cambio, con lo que se lograria un ajuste rapide y 

ordenado de la cuenta coriente, que permitiia obtener a la mayor 

brevedad posible los beneficios del movimiento cambiario en términos de 

mayor empleo y produccién, no solo en las empresas exportadoras, sino 

también en jas que compiten con importaciones y en las turisticas; 

¢} Restablecer ta confianza , con el fin de propiciar mercades 

financieros ordenades, aminorar los sacrificios que el ajuste impone y 

emprender un vigoroso crecimiento econdmico: 

d} impulsar los cambios estructurales necesarios para que la economia 

aumente su compelitividad frente al resto de! mundo, preserve la 

planfa productiva, el empleo y acelere la creacién de fuentes de 

trabajo permanentes. Asimismo, para alcanzar los objetivos antes 

mencionados, la estrategia de dicho acuerdo incluye tres vertientes: 

Salarios y precios; finanzas pUblicas y politica monetaria; y eficiencia 

econémica 
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Se considera de suma importancia mencionar que dicho 

acuerdo fue apoyado mediante un Fondo de Estabilizacién de 

aproximadamente 18 mil millones de ddlares americanos.? 

2 Revista "EL Mercado de Valores’ Edit. Nacional Financiera 2 de febrero de   1995, Publicacién Mensuod, p. 3 
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CAPITULO IV 
EL ESTADO FEDERAL Y LA PROHIBICION DE LOS MONOPOLIOS, LA 

COMPETENCIA ECONOMICA Y LA LIBRE CONCURRENCIA 

4.1.- EL SISTEMA FEDERAL 

Los antecedentes de} Federalismo, se encuentran en los griegos, cuyas 

ciudades y estacios se unieron aunque sdlo lo lograron para fines especificos, 

como la Defensa Militar {a liga egea- y en este caso no totalmente, ya que 

cada una conservé el mando sobre sus respectivos ejércitos. Sin embargo, 

varios autores consideran esfas proyecciones de armonia y entendimiento 

como ejemplos claros de fo que constituye una confederacién, sobre todo 

par la union para metas muy definidas. 

En esta época histérica los imperios persa, helénico y romano, no 

continuaron con las experiencias semifederales de hebreos y griegos y a lo 

mds que llegaron fue a otorgar el home-ule (autonomia local precatia). 

Durante la época que se inicia en el siglo XV en que se formaron tas 

naciones Estado y que aparecié el nacionalismno con su poderosisima fuerza, 

la tradicién federal estaba dada por Suiza, por las instituciones espafiolas, por 

fa herencia israelita revivida por la reforma- religiosa- y por los sistemas 
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feudales, que proyeciaron e! federalismo cldsico para la época actual: 

obviamente en primer lugar Suiza y a continuacién los Estados Unidos, los que 

no presentaron problemas €tnicos 0 religiosos, sino que se basaron en cuerpes 

politicos y factores tradicionaies y locales como la situacién geogrdfica, 

grupos humanos de caractersticas peculiares y olras condiciones 

socioecondmicas. 

Ademds y no deja de ser importante, ambos presentan grandes 

similitudes en la forma en que obtuvieron su independencia. 

A finaies del sigio XVil y durante el XIX, fos ejemplos se multiplicaron 

aunque no todos iuvieron éxifo, situacién que puede ampliarse al siglo XX y a 

las dos Guerras Mundiales, ya que al terminar éstas, nuevos paises emergen, 

algunos con Ia forma federal de gobiemo. 

Las caracteristicas esenciales del! federalismo son fas siguientes: 

a} Constitucién escrita 

B) Divisién territorial 

c} La no centralizacién 

d} Suprema Corte de Justicia 
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Elementos importantes para delimitar el federalismo: 

1.~ Enmiendas a fa Constituci6n 

2.- Permanencias de limites de los Estados miembros 

3.- iquaidad entre tas partes constitutivas 

4- Diversificacién de leyes constitutivas 

5.- Partidos Politicos 

6.- Mantenimiento de la no ceniralizacién 

7. Representacion en los organismos politicos 

8.- Lineas directas de comunicacién entre e] pueblo y los tres niveles | 

gubernamentales. | 

9.- Sentimiento preciso de nacionalidad | 

10.- Imperative geografico | 

11.- Instituciones gubernamentales independientes 

12.- Relacién Federacién-Estados 

13.- AmbigGedad 

14.- Capacidad personal y costos. 

Aunque de los aspectos convencionales el andlisis deja mucho que 

desear, ya que en Ultima instancia rehuye llegar a las ultimas consecuencias 
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que seria calificar al federalismo, Burkhad y Miner afimman que en las graves 

dificuttades para llegar a un acuerdo sobre los objetivos de la politica publica 

y los consiguientes problemas tedricos para llegar a una légica agregacién de 

fos valores sociales puede encontrarse el por qué de la preocupacién por ef 

proceso por medio del cual se llega a decisiones de cardcter piblico; es 

evidenfe que esia preocupacién es un substifuto para fa evaluacién de fos 

resultados lo que significa que en un sistema Federal existe una permanente 

busqueda tanto mediante técnicas por medio de las cuales estos objetivos 

econdémicos pueden lograrse como un camino viable para la estructura de 

decisiones de centralizaci6n o cenirifugas.) 

4.2- LA FACULIAD DE LA FEDERACION PARA LEGISLAR EN £L AMBITO DEL 

ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL. 

La facuitad para legislar en materia de monopolios fa encontramos en 

el articulo 131 Constitucional que a su letra dice: 

°° Burkhad and J. Miner, Pvblic expenditure, Aldine, Athertow ing; New York, 

1971 

* Retchkimaw K. Benjamin “Teoria de lay finangay Publicay’, Edit. UNAM, 

México; 1987, p. 47 
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" ARTICULO 131.- Es facultad privativa de {a Federacién gravar las 

mercancias que se importen o exporten, o que pasen de trdnsito por el 

teritorio nacional, asi como reglamentar en todo tiempo, y aun prohibi, por 

motives de seguridad o de policia, la circulacién en el interior de la Reptiblica 

de toda clase de efectos cualquiera que sea su procedencia. Pero sin que fa 

misma Federacién pueda esfablecer ni dictar en el Distrito Federal fos 

impuestos y leyes que establecen las fracciones VI y Vil del articulo 117. 

El ejecutivo podrd ser facultade por el Congreso de ta Unién para 

aumentar, disminuir o suprimir fas cuotas de las tarifas de exporiacién e 

importacion, expedidas por el Propio Congreso, y para crear otras, asi como 

para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el transito 

de productos, articulos y efectos, cuando fo estime urgente, a fin de regular et 

comercio exterior, la economia del pais, fa estabilidad de la produccién 

nacional, © realizar cualquier otro propdsito en beneficio del pais. El propio 

Ejecutivo, al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada afio, sometera 

a SU aprobacién el uso que hubiese hecho de la facultad concedida." 

Las facultades trioutarias de ia Federacién y los Estados. De 

conformidad por lo dispuesto por el articulo 124 de ia Constitucién, las 

entidades Federativas pueden imponer y cobrar toda clase de 
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contribuciones, con excepcion de la que los articulos 73 y 131 parrafo primero, 

conceden d Ia Federacién, y las prohibidas por los articulos 117 y 118, 

De fo anterior se establece que, salvo fas limitaciones ya mencionadas, 

las Legislaturas locates y la federal tienen una competencia Tributaria ilimitada 

de cardcter coincidente. 

El articulo 73, fraccién XXIX, inciso primero, dice que et “ Congreso tiene 

faculfad para : establecer contribuciones sobre el comercio exterior’. 

Originalmente el articulo 73 en su fraccién IX decia: " el congreso tiene fa 

facultad para expedir aranceles sobre el comercio extranjero y para impedir 

que en ei comercio de estado se establezcan restricciones". EL 13 de octubre 

de 1942 se derogé ta primera parte, credndose Ia fraccién XXIX sefialada, lo 

cual amplia las atribuciones del congreso a todo el comercio exterior y no 

solamente al arancel, como acontece actualmente con fos impuestos 

adicionales que fija el arliculo 35 de Ley Aduanera. 

El 8 de octubre de 1974 sufre una reforma en su segundo parrafo. 
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43. - EL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL Y LA LIBERTAD DE TRABAJO 

Se comenzarad por decir que el articulo 28 Constitucional ha sido 

reformado en diferentes épocas. La primera de sus reformas tuvo lugar en 

noviembre de 1982, para ampliar las dreas esiratégicas {acufiacién de 

moneda, correos, telégrafos, radio telegrafia, emisién de billetes) con el 

servicio de banca y crédito, Casi tres meses después, y dentro de una reforma 

integral a este articulo para enmarcar ia actividad de} Estado en la vida 

econémica, se ampliarian dichas dreas con el peirdleo y demds 

hidrocarburos, petroquimica bdsica, minerales radioactives, emergia nuclear, 

electricidad, ferrocaniles y tas actividades que expresamente sefialen las leyes 

expedidas por el Congreso de fa Unién. 

El 17 de junio de 1990, se exceptvo de lo anterior el servicio de Banca y 

Crédito. 

En agosto de 1993, se transfirid lo relative a ta acufiacién de moneda y 

emision de billetes al Banco Central, que a partir de enionces seria auténomo, 

y por offo lado se agregé fa comunicacién via satélite a las Greas 

estratégicas, 
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En 1995, se exceptuaron de dichas Greas a fos ferocaniles y a ta 

comunicacién Via Satélite 92 

ARTICULO 28.- En fos Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 

monopolios, las practicas monopdlicas, los estancos y las excenciones de 

impuestos en los términos y condiciones que fan fas leyes. El mismo 

tratamiento se dara a tas prohibiciones a titulo de proteccién a ia industria. 

En consecuencia la Ley castigarad severamente, y fas autoridades 

perseguirGn con eficacia toda concentracién o acaparamiento en una o 

pocas manos de articulos de consumo necesario y que tenga por objeto 

obtener et alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinacién 

de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que 

de cualquier manera fhagan para evitar fa libre concurencia a {a 

competencia entre si y obligar a ios consumidores a pagar precios 

exagerados y en general, todo lo que constituye una ventaja exclusiva 

indebida a favor de una © varias personas determinadas y con perjuicio del 

publico en general o de alguna clase social. 

2 Guilérrey S$. Sergio Eliay, et. al. "La Congtituciéw Mexicana al Final del 

Siglo XX," tditorial Lay Lineay del Mar, México; D.F. 1987, p. 65 

7% 

   



  

ESTA TESS N@ BEBE 
SAUR Gk LA BiLIBTECA 

Las feyes fjaran bases para que se sefialen precios mdximos a los 

articulos, materias o productos que se <onsideren necesarios para la 

economia nacional o ef consumo popular, asf como para imponer 

modalidades a ta organizacion de Ia distribucién de esos articulos, materias o 

producios, a fin de evilar intermediaciones inecesarias o -excesivas que 

provoquen insuficiencia en el abasto o el alza de precios. 

ta ley profegerd a los consumidores y propiciara su organizacién para el 

mejor cuidado de sus intereses. 

No constituran monopolios fas funciones que el Estado ejeza de 

manera exclusiva en las siguientes dreas esiratégicas: correos, telégrafos y 

tadiofelegrafia; petréleo y los demds hidrocarbures; petroquimica bdsica, 

minerales radioactivos y generacién de energia nuclear, electricidad y fas 

actividades que expresamente sefiala las leyes que expida ef Congreso de la 

Unidn. ta comunicacién via satélite y los ferrocamiles son Greas prioritarias para 

e! desarrollo Nacional en los términos del articulo 25 de esta Constitucién. Et 

Estado al ejercer en elias su rectoria protegerd la seguridad y Ia soberania de 

la nacién, y al otorgar concesiones o permisos mantendrd o establecerd el 

dominio de las respectivas vias de comunicacién de acuerdo con las eyes de 

la materia, 
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Se excepttia también de lo previsto en ta primera parte de! primer 

parrafo de este articulo la prestacién del servicio Publico de Banca y de 

Crédito. Este servicio sera prestado exclusivamente por el Estado a través de 

instituciones, en los témminos que establezca la comespondiente ley 

regiameniaria, la que también determinaré tas Garantias que protejan tos 

intereses del plblico y el funcionamiento de aquellas en apoyo de fas 

politicas de Desarrollo Nacional. El Servicio Publico de Banca y Crédito no sera 

objeto de concesién a parficulares, 

EI Estado contard con los organismos y empresas que requiera para el 

eficaz manejo de las creas estratégicas a su cargo y en las actividades de 

caracter proletario donde, de acverdo con las leyes, participe por si o con los 

sectores social y privado. 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas 

para proteger sus propios intereses ni las asociaciones o sociedades 

cooperativas de productores para que, en defensa de sus infereses o del 

interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los 

productos nacionales o indusitiales que sean la principal fuente de riqueza de 

la regién en que se produzca o que no sean articulos de primera necesidad, 

siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del 

Gobierno Federal o de fos Estados, y previa autorizacién que al efecto se 
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Obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, 

por si © a propuesia del Ejecutivo podrdn derogar, cuando asi fo exfan las 

necesidades publicas, tas autorzaciones concedidas para la formacidn de ias 

asociaciones de que se trata. 

Tampoco constiiuyen monopolios los priviiegios que por determinado 

tiempo se conceda a los autores y artistas para fa produccién de sus obras y 

de los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorquen a los inventores y 

perfeccionadores de alguna mejora. 

El Estado, sujetandose a las leyes, podra en casos de interés general, 

consesionar la prestacién de servicios publicos o la explotacién, uso o 

aprovechamientos de bienes de dominio de la Federacién salvo fas 

excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijaran las modatlidades y 

condiciones que aseguren ta eficacia de la prestacién de los servicios y la 

utilizacién social de los bienes, y evitaran fendmenos de concentracién que 

contrarien el interés ptiblico. 

La sujecién a regimenes de servicio puUblico se apegard a los dispuesto 

por la Constitucion. 
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Se podrdn oforgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean 

generales de cordcter temporal y no afecten substancialmente las finanzas 

de la Nacién. El Estado vigilara su aplicacién y evaluard los resultados de ésta. 

Este articulo no pretende definir lo que son los monopolios aunque 

historicamente se han equiparado y exceptuado de tal concepto a 

actividades de diversa indole. Por ello la redaccién vigente prefiere utilizar el 

termino de practicas monopélicas que el de monopotics. 

4.4- 1A LEGISLACION EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONOMICA, 

MONOPOLIOS. (Art. 131 Constitucional} 

Son practices monopélicas absolutas los contratos, convenios, areglos 

© combinaciones entre agentes econémicos competidores entre si, cuyo 

objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes: 

a) Fijar, elevar, concertar, o manipular el precio de venia o compra de 

bienes © servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o 

intercambiar informacién con el mismo objeto o efecto; 
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6} fstablecer la obligacién de no produci, procesar, distribu o 

comercializar sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o 

la prestacién de un numero, volumen o frecuencia restringidos 0 limitades de 

servicios; 

Cc} Dividir, disiribvir, asignar o imponer porciones o segmentos de un 

mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, 

proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables; o 

a) Establecer, concertar © coordinar posturas o la peticién en las 

licitaciones, concursos, subastcs o almonedas ptblicas. 

Los actos antes mencionados no producirdn efectos juridicos y los 

agentes econdmicos que incurran en ellos se harén acreecores a las 

sanciones establecidas en la Ley de Competencia Econémica, sin perjuicio de 

la responsabilidad penal que pudiere resultar. 

Se consideran practicas monopélicas relativas los actos, contratos, 

convenios o combinacionés cuyo objeto o efecto sea o pueda desplozar 

indebidamente a offos agentes del mercado, impedirles substancialmente su 

acceso 0 esfablecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en 

fos siguientes casos: 
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a) Entre agentes econdémicos que no sean competidores entre si, ja 

fiacion, imposicion o establecimiento de la disiribucién exclusiva de bienes o 

servicios, por raz6n de sujeto , siivacién geogréfica o por periodos de tiempo 

determinados, incluidas fa division, distibucién o asignacién de clientes o 

proveedores; asi como la imposicién de Ia obligacién de no fabricar o distribuir 

bienes © prestar servicios por un flempo determinado o determinable; 

b) La imposicién del precio o demds condiciones que un distribuidor o 

eroveedor debe observar al expender o distribu bienes o prestar servicios; 

¢) La venta o transaccién condicionada © comprar, adquirr, vender o 

proporcionar otro bien o servicio adicional, normaimente distinto o distinguibte, 

sobre bases de reciprocidad; 

d) La venta o transaccién sujeta a fa condicién de no usar o adquitr, 

vender © proporcionar {os bienes o servicios producidos, procesados, 

distriovides o comercializados por un tercero, 

e) ta accién unilateral consistente en rehusarse a vender o 

proporcionor a personas determinadas bienes o servicios disponibles y 

normalmente ofrecidos a terceros; 

  

  
 



f] La concertacién entre varios agentes econdmices o Ia invitacién a 

estos, para ejercer presién contra algin cliente o proveedor, con el propésito 

de disuadirlo de una deferminada conducta, aplicar represalias u obligario a 

acivar en sentido determinado; 

g) En general fodo acfo que indebidamente dafie o impida el proceso 

de compefencia y fibre concurencia en ia produccién, procesamiento, 

distribucién y comercializacién de bienes y servicios. 

Para que estas practicas sean consideradas violatorias se deberd 

comprobar: 

Que la persona responsable tiene un poder relevante sobre el 

mercado, 

Que se realizan sobre bienes 0 servicios Que corresponden al mercado 

relevante de que se trate. 

La forma en que se puede deferminar si un mercado es relevante es 

tomando en cuenta los siguientes criterios: 
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La posibilidad de substituir el bien © servicio de que se trate por otro, ya 

sea de origen nacional o de arigen extraniero, considerando las posibllidades 

tecnolégicas, en qué medida los consumidores cuentan con substitutos yel 

tiempo de substitucién. 

Et costo del insumo relevante de distribucién, de sus complementos y de 

substitutos de oirds regiones y dei extranjero, teniendo en cuenta el fiete, 

seguro, aranceles y restticciones no arancelarias, tas restticciones impuestas 

por los agentes econdmicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para 

abastecer el mercado desde esas regiones. 

tas probabilidades y e/ costo que tienen los usuarios o consumidores 

para decidir otros mercados. 

Las restricciones nomnativos de cardcter federal, local o internacional 

que fimiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto 

alternativas o el acceso de fos proveedores a clientes altemativos, 

La Unica forma en que se puede percatar si un agente tiene poder 

sustancial sobre un mercado es: 
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Tomando en cuenta su participacién en dicho mercado y si puede fifar 

precios unilateraimente o restringir ef abasto en el mercado sin que fos 

competidores puedan actuar potencialmente, o contrarestar dicho poder. 

ta exisiencia de barreras a la entrada y fos elementos que 

previsiblemente puedan aiterar tanto dichas barreras como fa, oferta de otros 

competidores, la existencia y poder de sus competidores, la posibilidad de 

acceso del agente econdmico y sus competidores a fuentes de insumo: su 

comporiamiento reciente. 

En to referente a las concentraciones, la Comisién impugnara y 

sancionara aquella conceniracién cuyo objeto o efecto sea disminuir, daftar 

© impedir la competencia y a libre concurrencia de los bienes y servicios 

iguales, similares o sustancialmente relacionados. 

Al investigar en refacién a las concentraciones, ia comision debe tomar 

como indicios de los supuestos citades en renglones anteriores y, confiera o 

pueda conferr al adaquiente o agenie econdémico resultante de la 

conceniraci6én de! poder de filar precios unilateralmenite o restringir 

sustancialmente ef abasto o suministro en el mercado, sin que los agentes 

competidores puedan, actual o potencialmente contrarrestar dicho poder, 

que fengan o puedan tener por objeto indebidamente desplazer a offos 
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agentes econémicos o impediies el acceso al mercado relevante y que 

tengan por objeto o efecto facilitar sustancialmente a tos porticipantes en 

dicho acto o tentativa el ejercicio de fas prdcticas monopdlicas. 

Para poderse deferminar la concentracién y saber si debe ser 

sancionada se toma en cuenta lo siguiente: 

El mercado relevanie: 

ta identificacién de los agentes econémicos que abasfecen el 

mercado, el andlisis de su poder en el mercado relevante. 

Si durante fa investigacién y desahogo del procedimiento resulta que fa 

concentracién configura un acto de los ya mencionados, ademds de apticar 

las medidas y sanciones que corespondan podrd: 

Sujetar ia realizacién de dicho acto al cumplimiento de las condiciones 

que fije la comisién u ordenar ta concentracién parcial o total de lo que se 

hubiera concentrado indebidamente. !a terminacién del control o fa supresién 

de fos actos, segdin coresponda. 
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Si la transaccién implica en un acto o sucesion de actos, la 

acumulacion del 35% o mds de los actives o acciones de un agente 

econdémico cuyos actives o ventas importen mas de! equivalente a doce 

millones de veces el salario Minimo General Vigente Para el Distrito Federal: o 

sien ia transaccién participan dos o mds agentes econdmicos cuyos actives o 

volumen anual de venias, coniunta o separadamente, sumen mds de 

cuarenta y ocho millones de veces el Salario Minimo General Vigente para el 

Distrito Federal, y dicha transaccién implique una acumulacién adicionat de 

actives o capital social superior al equivalente , a cuatro millones ochocientos 

mil veces el Salario Minimo General Vigente en el Distrito Federal. 

Las concentraciones antes de realizarse, deberdn ser notificadas a la 

Comision, 

Para la inscripcién de los actos que conforme a su naturaleza deberén 

ser inscritos en ef Registro PUblico de Comercio, los agentes econdmicos que 

estén en los supuestos antes mencionados deberdn acreditar haber obtenicdo 

resolucién favorable de la Comisién o haber realizado {a notificacién en un 

plazo de 15 dias naturales y cumplido con los siguientes requisites: 
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La notificacién se hard por escrito, acompariada del proyecto del acto 

juridico de que se trate, que incluyen los nombres y denominaciones sociales 

de los agentes econdmices involucrados, sus estades financieros det titimo 

ejercicio, su participacién en el mercado y los datos que permitan conocer la 

fransaccién pretendida: 

La Comision podra solicitar dates, documentos dentro de los veinte dias 

naturales contados a partir de Ia recepcién de la notificacién, mismos que los 

interesados deberdn proporcionar dentro de un plazo de quince dias 

naturales, el que podrd ser aplicado en casos debidamente justificados; 

Para emitir su resolucién, fa Comisién tendrd un plazo de cuarenta y 

Cinco dias naturales contados a partir de la recepcién de Ia nolificacién 0, en 

su Caso, de fa documentacién adicional solicitada. 

La resolucion debe estar debidamente fundada y motivada. 

La resolucién favorable no prejuzgard sobre la realizacién de otras 

prdcticas monopélicas prohibidas por la Ley de Competencia Econémica. 

 



  

La Comisién Federal de Competencia es un Organo Administrativo 

desconcentrado de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, que 

cuenta con autonomia técnica y operativa y tiene a su cargo prevenir, 

investigar y combatir los monopolios, fas practicas monopdlicas y las 

concentraciones, como lo sefiala la Ley de Competencia Econémica. 

Las sanciones que puede dictar la Comisién son las siguientes: 

l- Ordenar ta suspension, coreccién o supresién de la practica o 

concentracién de que se trate; 

l- Ordenar fa desconcentracion parcial o total de lo que se haya 

concentrado indebidamente, sin perjuicio de la muita que en su caso 

proceda; 

WlL- Multa hasta por el equivalente a siete mil quinientas veces el salario 

Minimo General Vigente en el Distito Federal por haber declarado 

falsamente o entregar informacién falsa a la Comisién, con independencia 

de la responsabilidad penal en que se incurra; 
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\V- Multa hasta por el equivalente a trescientos setenta y cinco mil 

veces el Salario Minimo General Vigenfe para el Distrito Federal, por haber 

incunido en alguna prdactica monopdiica absoluta: 

V.- Multa hasta por el equivalente a doscientos veinticinco mil veces el 

salario minimo General Vigente para ei Distrito Federal por haber incurrido en 

alguna practica monopdlica relativa y hasta el equivalente a cien mil veces 

ef Salario Minimo General Para el Distrito Federal en el caso de lo dispuesto por 

1g fraccion séptima del articulo 10 de la Ley de Competencia Econémica. 

Vi- Multa hasta por ef equivalente a doscientos veinticinco mil veces el 

Salario Minimo General Vigente para el Distrito Federal, por haber incunido en 

alguna concentracién de fas prohibidas por ia ley: 

Y hasta por et equivalente a cien mil veces el salario Minimo General 

Vigente para el Distrito Federal por no haber notificado ta concentracién 

cuando legalmente deba hacerse y, 

Vil.- Multa hasta por el equivalente a siete mil quinientas veces ef Salario 

Minimo General Vigente para el Distrito Federal a los individuos que participen 

diectamente en practicas monopdlicas o concentraciones prohibidas, en 

representacién o por cuenta y orden de personas morales. 
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En casos de reincidencia se podra imponer una multa adicional hasta 

por el doble de lo que corresponda. 
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CAPITULO V 
PERSPECTIVAS PARA LA ESTABILIZACION MONETARIA Y ECONOMICA 

EN MEXICO 1995-2000 

5.1. ALIANZA PARA LA RECUPERACION ECONOMICA. 

Los sectores obyero, campesino y empresario, convencidos de que Ia 

Alianza para la Recuperacién Econémica, con el esfuerzo conjunto y el que 

cada uno de ellos ha realizado en su Gmbito de accién, ha permitido el inicio 

de ta recuperacién econdémica, la generacién de empleos y la gradual 

mejoria en el poder adauisitivo; esto coincide con fos planteamientos de 

politica econémica y social que el gobiemo federal y el Banco de México, en 

el ejercicio de sus respectivas atribuciones, se proponen seguir en el curso del 

afio de 1997, 

Los sectores reafrman que la concentracién es de gran relevancia 

como un elemento fundamental para asegurar que los esfuerzos de todos los 

participantes mantengan una congruencia con los objetivos comunes y para 

distribu equitativamente los beneficios de las acciones emprendidas. 

En tal virtud, los sectores convienen en asumir con el concurso del 

gobierno federal, los compromises que a continuacién se establecen, con 
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objeto de contribu a la consecucién de las metas de corto, mediano y largo 

plazo contenidas en este documento. 

COMPROMISOS 

Los secfores obrero y empresatial asumen los compromises siguientes: 

Recomendar a los representantes ante la Comisién Nacional de Salarios 

Minimos que aprueben la propuesta de revisién que formulara el Secretario 

del Trabajo y Previsién Social. 

A través de sus representantes ante la Comisién Nacional de Salarios 

Minimos, se analizan et estudio acerca de fa conformacién de tas areas 

geogrdficas en que se rigen los diferentes salatios minimos. 

En sus revisiones de contratos colectives de trabajo, integrales o 

salariales se realizan fas negociaciones en fa mas amplia libertad de fas partes, 

conforme a las condiciones particulares de cada empresa. 

Impulsar de manera decidida.la educacién y fa capacitacién, dentro y 

fuera de los centros de trabajo, como los medios idéneos para revalorar el 

trabajo humano, aumentar fa productividad y la competitividad, asi como 
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facilitar para que las empresas y los trabajadores se adopten a los constantes 

cambios det entorno productive y ia organizacién del trabajo. 

Con el fin de mejorar la competitividad de la industria, buscar el 

incremento sostenido de los niveles generales de educacién y capacitacién 

conjunta de empresas y sindicatos, atendiendo a las condiciones de cada 

empresa. 

Profundizar en el examen de fos aspectos especificos vinculados a fos 

temas de empleo, capacitacién, productividad, competitividad y 

modalidades de remuneracién al trabajo, y formular las propuestas y 

acuerdos que estimen pertinentes. 

Fomentar una cultura del pago de impuestos entre aquellas personas 

que no son causantes caufivos y que no cumplen con sus obligaciones 

fiscales. Dicha cultura fiscal habrad de sustentarse en ef mandate 

constitucional que obliga a fos mexicanos a contribuir en la medida de sus 

posibilidades, al financiamiento dei gasto publico de las diferentes instancias. 

Et adecuado y justo pago de impuestos resulta fundamental para 

propiciar ic redistribucién del ingreso entre os diversos sectores y regiones del 

pais. El incumplimiento de esta obligacién es una conducta que atenta 
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contra los principios de equidad y de solidaridad en que descansa nuesira 

convivencia social. 

Los sectores obrero, empresarial y el gobiemo federal se 

comprometen a: 

Exhortar a fas autoridades competentes en las entidades federativas 

para que establezcan mecanismos que permitan mantener un estimulo a la 

industria automotriz, mediante la aplicacién durante 1997 de una tasa 

reducida, del 2.5 por ciento en promedio, en el Impuesto sobre Automéviles 

Nuevos. 

Participar activamente en los Consejos Estatales de Productividad y 

Competitividad, cuyo funcionamiento ha sido propuesto a los gobiemos de las 

entidades federativas, con objeto de: 

Analizar sistemdticamenie los mercados locales de trabajo, a fin de 

plantear acciones para su mejor desarrollo. 
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Reforzar la vinculacién entre los servicios de capacitacién y las 

necesidades de la planta productiva local. 

Coadyuvar a la organizacién y desarrollo de eventos y programas de 

capacitaci6n que posibiliten la adopcién de nuevas formas de gestion y 

organizacién en los centros de trabajo. 

Ampliar fa difusién de una cultura de la capacitacién, de la 

productividad, de la calidad y de la seguridad e higiene en los centros de 

trabajo. 

El sector empresarial se compromete a: 

Con el propésito de presentar el poder adauisitivo de los salarios, tas 

empresas, de acuerdo con sus condiciones particutares, absorberdn los 

impactos en costo que implica las medidas de precios y tarifas contempladas 

en este documento. 

Establecer, a través de sus cdmaras, programas encaminacos a alentar 

a las empresas para que paguen oportunamente y con estricto apego a las 

disposiciones legales los impuestos a su cargo. 
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Con el concurso del Gobierno Federal, instalar en el ultimo bimestre del 

afo nueve centros regionales para el desarrollo de la competitividad 

empresarial { CRECE} y veintidés adicionales durante 1997, con fo que a finales 

de dicho afio cada entidad federativa contara con un Crece. (Programa de 

Creciemitno Empresarial}. 

El sector campesino se compromete: 

A elevar la produccién de alimentos mds rapido que el crecimiento 

demografico y la demanda de ellos para elevar su ingreso, nivel de vida y 

mejorar la balanza comercial con mayores exportaciones, atendiendo mejor 

fa demanda interna de ta produccién nacional. 

Difundrr y promover ta utilizacién de los apoyos contenidos en la Alianza 

para el campo para incrementar fa produccién y productividad 

agropecuaria. 

Promover que los programas de capacitacién y transferencia 

tecnolégica sean conocidos por sus agremiados. 

 



Impulsar en las regiones menos desarrolladas, los programas de 

generacién de empleo tendientes a mejorar las condiciones de vida de sus 

habifantes, su infraestructura, fa capitalizacién y la produccién agropecvaria, 

Fomentar y difundir enire sus representados, tos programas de sanidad 

animal y vegetal. 

5.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 

El objetivo estratégico fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000 es promover un crecimiento econémico vigoroso y susientable que 

fortalezca ta soberania nacional, y redunde en favor tanto del bienestar social 

de todos los mexicanos, como de una convivencia fincada en la democracia 

y la justicia. 

Una tasa de crecimiento econémico elevada es condicién esencial 

para impulsar el desarrollo del pais en todos sus aspectos. 

» Politica Econdémica, Mercado de Valores, Noviembre de 1996, p.p. 3, 9, 10 Pp. 
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Hl crecimiento econémico es indispensable para que la poblacién 

tenga un empleo bien remunerado, niveles de bienestar crecientes y, por 

ende, se promueva el apego a Ia legalidad del comportamiento social y se 

sienten bases de justicia distributiva que favorezcan un desarrollo politico 

arménico y democratico. 

La mayor urgencia de alcanzar un crecimiento econémico dinamico y 

sosienido proviene de ta necesidad de generar los empleos que demanda e} 

incremento de ia poblacién econémicamenie activa, cercano al 3% anual. 

Puesto que la poblacién econémicamente activa es de alrededor de 35 

millones, cada afio algo menos de un millén de personas buscan incorporarse 

at mercado de trabajo. 

El rapido crecimiento de la poblacién econdémicamente activa resulta 

de la incorporacién al mercado de trabajo de mexicanos nacidos en 

décadas pasadas cuando fa tasa de crecimiento demografico era mayor 

que en fa actualidad. Otro factor es Ia incorporacién creciente de fa mujer al 

mercado de trabajo. Et desafio de México no es sdlo reducir el desempleo 

abierto sino mejorar la calidad del empleo, mediante ia generacién de 

oportunidades de trabajo bien remunerado en el sector formal de la 

economia. 

101 

  

  
 



El crecimiento sostenido de la economia, del empieo y de los ingresos 

de fos trabajadores, del campo y la ciudad, requiere de Ia inversién para 

aumentar ja infraestructura, las instalaciones y fa maquinaria para ia 

produccién de todos los sectores econdmicos. Sin inversion suficiente no es 

posible ampliar la capacidad productiva ni absorber el aumento de la mano 

de obra. 

El crecimiento econdémico depende no solo def esfuezo de 

investigacién y ahoro, sino también de {a eficiencia con que se utilicen Jos 

medios de produccién y mano de obra. Entre mds productiva y eficazmente 

se asignen y usen fos recursos de la sociedad, mayor sera el crecimiento del 

producto nacional y def empleo. Consecuentemente, ef aumento en la 

productividad y la eficiencia recibird ka mayor importancia en la estrategia 

para promover el crecimiento econdémico, 

Ademas, el crecimiento econédmico debe ser sustentable. Con ese fin, 

las politicas de aliento al crecimiento econdémico se aplicaran en conjuncién 

con estrategias, programas y acclones que tiendan a mejorar las condiciones 

ambientales y a promover un uso racional de los recursos naturales. 
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Para que el crecimiento econdmico coadyuve eficazmente a la 

consecuciin de todos ios objetivos del desarrollo nacional, debe ser 

permanente, y evitar Ia aparicién de crisis recurrentes que frenan el progreso. 

Asimismo para ser viable y sostenible debe tener bases financieras vigorosas y 

estables. 

Un crecimiento elevado, sostenido y equitativo también requiere 

condiciones de creciente estabilidad de precios. En condiciones de alfa 

inflacién, tarde o temprano, el crecimiento econémico se agota y 

desemboca en crisis financieras, Ademds, el crecimiento asi logrado es 

inequitativo, pues fa infiacién contiibuye a la reduccién del ingreso real de la 

mayoria de Ia poblacién. 

Para generar los empleos bien remunerados que fa poblacién requiere, 

la economia del pais debe crecer a tasas elevadas e inducir una forma de 

crecimiento que favorezca la absorcién de mano de obra. 

El Plan propone una estrategia de crecimiento que evite la recurrencia 

de crisis que han ocasionado retrocesos en términos de estabilidad, empleo y 

bienestar social. 
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La estrategia econémica, que reconoce la necesidad de elevar el 

ahoro intemo, pondré especial cuidado en asegurar el abatimiento sano y 

permanente de {aq inftacién. La establlidad macro econémica permite un 

horizonte mds amplio para la planeacién y para la evaluacién de proyectos 

productivos, al tiempo que constifuye un incentivo para la generacién de 

ahorro a mayores plazos. Sélo cuando Ja inflacién es baja ef ahorro se traduce 

en mayor inversion y ésta, a través del crecimiento de la actividad econémica 

y el empleo, en beneficios tangibles para la poblacién. En cambio, la 

inflaci6n, ademds de inhibi ef ahoro y ta inversion, al erosionar el poder 

adqutitivo de los salarios y de los actives financieros lesiona en forma 

desproporcionada a los trabajadores y a la poblacién de menores ingresos. 

El impulso a la inversi6n comprenderd lo mismo a Ia inversion en capital 

fisico que ta elevacién de ta calidad de la fuerza de trabajo. Esto ultimo 

involucra fanto fa educacién y capacitacién de los trabajadores como la 

Procuracién de condiciones de salud, nutricién y vivienda digna, 

Por su parte el capital fisico en los prdximos afios emprenderd acciones 

con el propésito no sélo de aumentar su volumen, sino de provocar la 

modemizacién tecnolégica que nos haga mas competitivos y nos permita 

aprovechar mejor fos fiujos internacionales de comercio e inversién. 
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La inversi6n constituye el eslabén que vincula al ahoro con el 

crecimiento y el empleo. 

La estrategia encaminada a fomentar el aharo interno con el objeto 

de evitar la dependencia del ahorro extemo para financiar los requerimientos 

de inversi6n que exige el crecimiento equivale a proponer que el saldo en la 

cuenta comniente en la balanza de pagos sea sostenible a largo plazo. En el 

ahoro extemno habrd oportunidades muy significativas para promover una 

taza de crecimiento de la economia mds elevada y un mayor volumen de 

empleo. 

La inversi6n juega un papel muy importante en la promocién del 

crecimiento econémico como una forma de ampiiar ef nivel de empleo. Sin 

embargo, el Plan propone no sdlo proveer mas empleo, sino que ese empleo 

sea mejor remunerado; por ello la elevacién de la productividad adquiere 

una importancia igualmente prioritaria. 

En las ultimas décadas nuestro crecimiento econémico se ha apoyade 

fundamentalmente en una expansién de capital, mientras que la 

productividad conjunta de tos factores de la produccién ha contribuido en 

ung proporcién relativamente modesta. 
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Ei Plan supone que el desarrollo econédmico de México exige una 

activa participacién en el Gmbito internacional. Esto implica una intensa 

relacién con el resto del mundo a través del comercio, {a inversién y la 

fransferencia de tecnologia. EI intercambio de bienes y servicios nos permite 

alentar la creacién de mds y mejores empleos. 

En lo que se refiere a la seguridad social se preveen las aportaciones de 

los trabajadores para el seguro de invalidez, vejez, cesantia y muerte (SIVCM) 

del IMMS y de Ia cuota al INFONAVIT, asi como e! sistema de ahorro para el 

retiro. 

El ahorro personal y familiar recibiria un gran estimulo si toda tas 

coniribuciones para el retiro fuesen individualizadas y acumuladas en cuentas 

personales que pagasen rendimientos reales atractivos. 

En relacién al ahorro publico se apoyard tanto en la racionalizacién det 

gasto coriente como en fa consolidacién de fuentes de ingresos estables no 

inflacionarics. 

Para que fa situacién macroeconomica pernmita la expansion sostenida 

de la actividad econémica y det empleo, se requieren finanzas publicas 

sanas, una politica cambiaria que coadyuve a la compelitividad de la 
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economia y e} equilibrio de ia balanza de pagos y una politica monetaria 

conducente a la estabilidad de precios, tema que abordaremos més 

adelante. 

Et Plan establece una estrategia especial en materia agropecuaria, 

propone estimular la inversi6n en el campo, consolidar su nuevo marco 

juridico y respaldar fimemente la organizacién rural para que e} campesino 

supere la pobreza y tenga tas oportunidades que en justicia le comesponden. 

El plan reconoce que es preciso trasformar las instituciones y los 

programas de apoyo al campo. Se deben descentraiizar funciones y recursos 

para consolidar fa reforma agraria y responder con prontitud y eficiencia a los 

requerimientos productives de campesinos y jomaleros, de ejidatarios y 

pequefios propietarios. 

EI Plan Nacional de Desarrollo tiene como uno de sus objetivos 

esenciales el que, una vez superada la actual crisis financiera y habiendo 

consolidado ta recuperacién, se alcancen tasas sostenidas de crecimiento 

econdmico superiores al 5% anual. 
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Para alcanzar ef crecimiento econémico que demanda ef desarrollo 

nacional, es necesario asegurar el uso amplio y eficiente de los recursos 

humanos eé instrumentos cuyo rendimiento se definié en términos de délares 

de los Estados Unidos. 

Se buscarad afargar el plazo promedio de vencimiento de la deuda 

publica respecto de su nivel actual y se fomentard ef desarrollo de un 

mercado amptio de los instrumentos de deuda publica de largo plazo. 

La mejoria de las condiciones debida de los mexicanos solamente sera 

posible con un crecimiento econdmico generador de empleos productives y 

promotor de fa recuperacién de los salarios reales. 

Para lograr lo anterior hay que, primero, promover fas condiciones que 

aliente la méxima demanda posible de fuerza de trabajo para la operacién 

eficiente del aparato productivo, Segundo, coadyuvar a la elevacién 

sostenida de ta productividad laboral. Afrontar exifosamente el primer reto 

supone revisar diversos aspectos de orden institucional que hoy provocan 

rigideces en el funcionamiento de los mercados laborales e impiden una 

mayor absorci6n de mano de obra y mejores oportunidades de ingreso para 

los trabajadores. 

108 

     



Elevar el potencial productivo de ia fuerza laboral y propiciar su 

desarrollo constituyen un objetivo de ia mayor importancia para alcanzar el 

crecimiento sostenido de la produccién, ia productividad y los salarios. 

Se fortalecera fa capacidad de respuesta estratégica y ja eficiencia 

operativa de PEMEX para apoyar el crecimiento y ta creacién de empleos, La 

empresa concentrara su esfuerzo en la exploracién y produccién primaria. La 

ampliacién de ia plataforma petrolera sera priovitatia. También se tomaran 

acciones para que el suministo de combustible industrial sea rapido, 

confiable, a precios competitivos y en las cantidades requeridas por los 

productores nacionales. 

Dentro de Ios limites de fa ley se fomentaré la competencia de! sector 

privado. 

Los bienes y servicios producides por el sector energético deberan 

alcanzar progresivamenie estandares de calidad comparables a fos 

internacionales y cumplic con la normatividad ecoldgica; su distribucién 

deberd ser oportuna y suficiente en funcién de los patrones sectoriales y 

regionales de demanda. Los precios establecides conforme a referencias 

intemacionales y tas tarifas establecidas regionalmente a partir de los costos 

totales de produccién y distribucién, fijados ambos de manera trasparente y 
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predecibles, deberdn asegurar la competitividad, propiciar el uso racional yla 

conservacién de los recursos y !a asignacién dptima de inversiones. 

El uso eficiente del agua y su abastecimiento a todos los mexicanos es 

una de nuestras mds altas prioridades. Para mantener, complementar y 

aumentar ia infraestructura de alta calidad para servicios de agua es 

necesario atender y reforzar la infraestructura hidraulica considerada 

estratégica: jerarquizar los recursos de inversion requeridos diigidos a mejorar 

la operacion; terminar obras inconclusas; realizar jas obras nuevas que exige el 

crecimiento de la demanda y adecuar y utilizar plenamente {a infraestructura 

ociosa. 

Para hacer frente a ta creciente demanda por servicios de agua para 

el consumo humano y offos usos, se abriran nuevas oportunidades a las 

empresas privadas con el fin de que participen directamente en la prestacién 

de estos servicios, reguidndolas debidamente para garantizar su calidad y 

eficiencia y proteger a los usuarios. 

Para elevar la eficiencia del sistema hidrolégico se extenderan y 

fortatecerdn los organismos responsables de! manejo integral de los servicios 

de agua potable y alcantatillado y saneamiento y se extenderd ta 

integracién de consejos por cuencas hidrolégicas. 
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5.3. CRITERIO DE LA POLITICA ECONOMICA PARA 1997 

Para abordar este tema, comenzaremos por sefialar que en el aio de 

1996 los precios de la gasolina Magna y Nova aumentaron en un 8% el 

primero de diciembre y se aplicé un desliz mensual def 1.03 en 1997, 

reduciéndose de esta manera ia tasa de deslizamiento mensual. 

Para mantener en 1997 el mismo nivel en términos reales de las tarifas 

eléctricas residenciales, respecto de su nivel medio obfenido en 1996, se 

continud aplicando el ajuste mensual de 1.2% a to largo de 1997. EI nivel de 

estas tarifas durante 1997 implicé un subsidio que ascendié a 13 millones de 

pesos en el ario. 

Se ajustaron tos niveles y las tarifas eféctricas industriales de alta y media 

tension: e! primero de diciembre de 1996 se incrementaron 19%, sobre el nivel 

del precio del KWH {iarifa mas ajuste por combustibles) prevaleciente en el 

mes de septiembre de 1996; y el 1 de abril de 1997 se incrementaron 5 y 3%. 

respectivamente con relacién al precio del mes de marzo previo. 

Asimnismo, a partir del 1° de enero de 1997 se instauré un mecanismo de 

juste mensual que mantuviera el valor real de las tarifas de alta y media 

tension. 

wi 

  

  
 



  

En lo relativo ala politica cambiaria se mantuvo el ragimen de flotacién 

que estaba operando. 

Por otra parte, la reforma a la seguridad social tuvo como propésito 

central el mejorar la equidad del sistema con la finalidad de que los 

trabajadores tuviesen los beneficios a que tienen y tenian derecho, asi como 

promover el ahoro en la economia y contribuir en las relaciones obrero- 

| 
| patronal. 

Se estima que el aharro interno creciéd en un equivalente a 2 puntos 

porcentuales del producto, 

En materia de vivienda se promovid un programa integral, con ta 

finalidad de contribuir. a la produccién y at empleo. 

5.4, PROGRAMA DE LA POLITICA MONETARIA PARA1998 ‘ 

La politica cambiaria, por su propia naturaleza, es complementaria a la 

politica monetaria., Por ello, para poder lograr una mayor eficacia de ambas, 

sera necesario mantener una estrecha coordinacién entre las autoridades 
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responsables de elias: la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y el Banco 

de México. 

En consecuencia de fo anterior comenzaremos por decir que el tipo de 

cambio es una de fas variables clave de fa economia. Su valor nominal- | 

unidades de moneda nacional por unidades de moneda extranjera- y su 

valor real -en términos de capacidad de comprar- son influidos por una gran 

diversidad de aspectos de la economia. 

El tipo de cambio influye en gran medida a la competitividad de corto 

plazo de la economia, ta produccién nacional de bienes importables y 

exportables, el ahora interno, el nivel general de precios y, por su puesto, el 

mercado de divisas y la baianza de pages. 

Considero de gran importancia reconocer que fos mdrgenes y 

resticciones de la politica cambiaria estén dados por el comportamiento de 

otras variables y Gmbitos de la economia como son las finanzas puiblicas, la 

politica monetaria, el nivel de la reservas intemacionales, la promocién del! 

aharro y {a productividad. 

La politica cambiaria deberd evitar sistematicamente una sobre 

valuacién del tipo de cambio real que inhiba el ahorto intemo y !a produccién 
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nacional, Al mismo tiempo, con gran prudencia debe procurarse que, en 

combinacién con otros instrumentos de la politica econémica, la evolucién 

cambiaria coadyuve a la estabilizacién del nivel de precios. 

El nivel real del tipo de cambio que atiende simultaneamente fas 

anteriores consideraciones, serd establecido con base en la evolucién de la 

balanza comercial, el ahorro interno y ef nivel de precios. 

La adecuada conduccién de la politica monetaria constituye un factor 

fundamental para ef logro de la estabilidad en el nivel de precios y de un 

crecimiento de ta economia sana y sostenible. 

Esta politica influye de una manera preponderante en el 

comportamiento de los precios que, a su vez, constituye un punto de 

referencia para toda la actividad econdémica. Por ello, en la medida en que 

dicha politica consiga crear un clima de estabilidad y confianza, coniribuira a 

la generacién de ahorr y a {a inversién en proyectos productivos. 

El Banco de México es e} responsable de conducir la politica monetaria. 

En su cardcter de érgano auténomo, el Banco de México esta obligado a 

procurar, como objetivo prioritario, la estabilidad del poder adquisitivo de la 

moneda nacional. Este objetivo debe ser promovido a través de! control que 

ejerce el Banco sobre la expansién de su crédito interno. Es importante 
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mencionar que el Banco para asegurar su autonomia en esta materia, esta 

regido por el texto Constitucional, que establece que ninguna autoridad 

podra ordenarle que conceda financiamiento. 

Ei crédito interno, por lo tanto, constituye un insirumento fundamental 

para influ sobre el nivel de precios y sobre las expectativas de los ahorradores 

inversionistas. 

5.5. AJUSTES AL GASTO PUBLICO EN 1998. 

La disminucién de los precios intemacionales del petréleo encuentra a 

la econémia mexicana en condiciones muy distintas a las de la Ultima gran 

crisis ocasionada por la dependencia del hidrocarburo, con una plataforma 

exportadora diversificada, en donde el energético sdlo aporta el 10% de tos 

ingresos; sin embargo, la dependencia de los recursos publicos respecto de 

las exportaciones de crudo contintia siendo excesiva y aqui es donde 

gobiemo y sociedad enfrentan mayor desafio que plantea el mds reciente 

sobresalto del oro negro en los mercados intemacionales. 
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Es deci, que vitimamente nuestro pais de cierta forma ha logrado i 

diversificande su economia en los diversos sectores productives logrando 

exportar mds cada vez. Esto da al pais una estabilidad en cuanto al gasto 

publico que depende mds de otros ingresos y no Unicamente de! petroieo. 

Anteriormente la economia mexicana tenia una alta dependencia de 

los hidrocarburos como fo fue en decada de fos sesentas y setentas; esto 

provecé que el pais tuviera que endeudarse porque el gasto publico 

dependia del petrdleo. 

“La caida de fos precios intemacionales de! petréleo, que predominé 

durante todo ef afio pasado, se acentud en el Ultimo trimestre y lievé al 

hidrocarburo a niveles minimos que no habiamos visto desde que México es 

exportador del producto {abajo de 11 délares por bamil); esto generé un 

temor muy grande entre los agentes econémicos: que e!] nuevo choque 

petrolero repita una crisis como ta de 1986." 

La economia mexicana se encuentra en una situacién totalmente 

diferente a la de 1986, y ahora el petréleo ya no significa en materia de fiujos 

  

* Mundo Ejecuttwo, “Petrdleo no se repetira la historia”. junio de 1998, pp. 

46-48. 
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de ddlares (exportacién) lo que fue hace una década, ya que en este 

periodo la econémia mexicana se sustentaba fuertemente en los ingresos del 

petrdieo. 

"Sin embargo, en materia de finanzas pUblicas, los ingresos pUblicos 

{ingresos fiscales} dependen cerca de 36.6% de ios ingresos de este producto. 

Para 1998, aunque tas condiciones fundamentales de ia economia son 

mejores que en 1986, las expectativas han cambiade ante la presencia de un 

nuevo choque petrolero. Bancomer, en su estudio, sehala que se espera un 

menor ritmo de crecimiento del PIB, mayor inflacién y mayor déficit en cuenta 

coriente, pero nunca indica que se repetiré una recesi6n como hace una 

década; destaca que ‘ahora las exportaciones petroleras representan una 

fraccién del total mucho menor que en 1986, pero el peso de de los ingresos 

petroleros en los ingresos publicos presupuestales es similar (38% en 1986 y 36% 

en 1997}.'35 

De lo anteriormente expuesto se puede decir que el peirédleo ya no 

representa el principal ingreso def gobiemo para las finazas publicas, porque 

de cierta manera ha logrado diversificar sus exportaciones con otros 

5 Mundo-Ejecutivo,; op. cit. p. 49 
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productos, como automoviles, textiles, etc. No se puede negar que la baja del 

petrdleo afecté las finanzas publicas, pero no le ocasioné un fuerte golpe ata 

economia mexicana como en la década pasada. 

Para un mejor entendimiento del proceso de despetrolizacién de fa 

economia mexicana, a continuacién se ilustra con una estadistica emitida | 

por ef Banco de México. 

  

  

            

BALANZA COMERCIAL, 1998 
(Millones de ddlares) 

Marzo Var. % Ene-Mar Var. % 

Exportaciones 10,556.9 19.3 28,103.6 12.0 
Petroleras 618.2 35.3 1,988.2 +321 
No petroleras 9,938.7 25.9 26,1154 17.8 
Agropecvarias 572.2 14.0 1,505.4 8.1 
Extractivas 44,7 32.5 102.2 55 
Manufactureras { 9,321.7 26.7 24,507.8 13.6 

Maquitadoras 4,609.0 33.4 12,022.6 243 
Resto 47127 20.7 12,485.2 13.6 
IMPORTACIONES| 11,161.7 36.4 29,9239 27.2 
B. Consurno 985.7 59.1 27118 54.6 
B. Intermedio 8,649.4 32.6 22,995.2 22.9 

Maquiladoras 3,848.0 38.5 9,740.4 25.5 
Resto 4801.3 28.3 13,254.8 21.1 
8. de Capital 1,526.6 46.7 4,216.9 37.5 

Saldo -604.8 - -1,820.3 - 
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REFERENCIA ECONOMICA DEL PETROLEO EN 1980 

PETROLEO OTROS 

COMERCIO 
EXTERIOR 

2% 
    

16% 

NOTA: EN OTROS ES CONSIDERADO LA AGRICULTURA, GANADERIA 
TURISMO, PESCA, ETC 
FUENTE: INDUSTRIDATA, JUNIO DE 1998, P, 34 
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REFERENCIA ECONOMICA DEL PETROLEO EN 1990 

  

PETROLEG 

45% 

COMERIIS 
y EXTERIOR 

44%. 

  

NOTA. EN OTROS ES CONSIDERADO LA AGRICULTURA, GANADERIA 
TURISMO, PESCA, ETC 
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AREAS ECONOMICAS QUE AMORTIZARON LA CAIDA DEL PETROLEO 

EO RIC RL TEE 
     

TURISMO 

18% 

40% 

INDUS T Rt? 

PESAnDe 

LOR! 

NOTA: EN OTRAS SE CONSIDERA A LA GANADERIA, PESCA, APICULTURA, 
ETC 
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5.6 LA APLICACION DE CORTOS DEL BANCO DE MEXICO. 

Luego de fas expectativas optimistas sobre el desempefio 

econdémico de México para 1998, fincadas desde finales de 1997 por el 

titmo de recuperaci6n macroeconémica, ta crisis financiera internacional y 

la fuerte caida de los precios internacionales del peiréleo han deteriorado 

la evolucién de fas principales variables financieras del pais, lo que se ha 

teflejado en un fuerte impacto en el tipo de cambio y tas tasas de interés. 

Afortunadamenie, fa consistencia en ia estabilidad de las finanzas pUblicas 

y el reducido deterioro de las cuentas con el! exterior han evitado una 

verdadera catastrofe econdémica, como la observada en 1986 0 1995. 

Lo que inicid en ef sudeste asidtico, en octubre del afio 

pasado, y que se reflejé exclusivamente como voloatilidad financiera 

interna, se ha ido extendiendo en forma virulenta y ahora representa una 

seria amenaza de recesién a nivel mundial, toda vez que esta situacién se 

ha ido agravando porque Japén ya entré en ella y su crisis bancaria 

alcanza magnitudes insospechadas. 

En México, si bien se mantendria un ritmo de crecimiento de 

alrededor det 4% en el Producto Interno Bruto (PIB), éste ra acompariado 

de una mayor inflacién a ta esperada originariamente; por fo tanto, la 

fecuperacién inicial de tos salarios reales se habré ‘esfumado y lg 

generacién de empleos quedard lejos del mill6n necesario. 
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A la par de Ia crisis econémico-financiera del sudeste asiético, 

los precios internacionales del petréleo experimentaron la caida mds seria 

de su historia y se cotizan en niveles que no se veian cuando menos en los 

Ultimos 12 aos. 

“Ante esta situacién internacional, dentro del fenédmeno de 

globalizaci6n de las economias, México ha importado una fuerte 

volatilidad y a nivel interno las autoridades monetarias han tenido que 

tomar medidas dolorosas, como la restriccién de fa politica monetaria, ia 

cual en cuatro ocasiones se ha modificado mediante la aplicacién de 

“cortos". Posteriormente, el banco central redujo fas lineas bilaterales de 

crédito entre los bances para culminar agosto creando una especie de 

encaje entre estos mismos, ademds de que se han tenido que realizar tres 

tecortes al gasto publico y se core ef riesgo de un cuarto ajuste 

presupuestal."3¢ 

De expectativas de entre 5.5. y 6 por clento de crecimiento det 

PIB para 1998 se piensa ahora en niveles que van de 3.8 a poco mas de 4.3 

por ciento, siendo este ultimo porcentaje todavia muy optimista. 

Lo peor de este escenario es que de continuar agravdndose la 

situaci6n econémica internacional, muy posiblemente se vea que la 

politica monetaria se vuelve todavia mds restrictiva y que se tiene que 

efecivar un cuarto ajuste al presupuesto, ya sea mediante un cuarto 

tecorte al gasto, o bien con un aumento de impuestos o un incremento en 

* Mundo Ejecutivo, Octubre de 1998, p. 56 

123 

    

  
 



    

precios y tarifas del sector pUblico, lo que afectaria aun més fas 

expeciativas de crecimiento. 

los recortes al gasto tienen como objetivo mantener ef 

equilibrio de las finanzas puiblicas, toda vez que inicialmente el presupuesio 

se elaboré con la expectativa de que ia mezcla de exportacién de 

pelrdieo en México se ubicaria en 15.5 délares por bani; pero fue ajustada 

a 13.5, luego a 12.5 y en el mds reciente movimiento a 11.5 délares por 

banil, 

Por su parte, la aplicacién de "cortos" por parte del Banco de 

México ha tedido como objetivo primario tratar de restarle presién al tipo 

de cambio, para de esa manera intentar controlar la inflacién: sin 

embargo, dada ia importacién de volatilidad internacional, no ha logrado 

el objetivo deseado, toda vez que en las tltimas dos semanas de agosto ef 

fipo de cambio llegé a superar tos 10 pesos por délar, contra una apertura 

de afio ligeramente arriba de ocho pesos. 

Aunque la dependencia del petréleo ya no es fa misma que 

en 1986, sobre todo en materia de exportaciones, cuando ta caida de tos 

precios internacionales ocasioné una recesién hace 12 afios, fa crisis actual 

estG afectando seriamenie, ya que no ha disminvido ta dependencia de 

los ingresos presupuesiales. 

Por uitime hay que sefialar que la crisis financiera mundial esté 

credndonos una expectativa todavia menor de crecimiento para 1999, asf 

como un fuerte repunte de Ia inflacién que, incluso, podria se superior a la 

de 1997, en caso de que el tipo de cambio se mantuviera en lo que resta 
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dei afio alrededor de 10 pesos. Asimismo, si las tasas de interés se 

mantienen en niveles tan elevados como a finales de Agosto, se corre el 

riesgo de que la banca mexicana nuevamente sufra problemas, porque fa 

cartera vencida aumentaria otra vez. 
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CONCLUSIONES 

" PRIMERA. E! dinero es la mercancia que sive para darle un 

valor generalizado a las diferentes cosas que se pueden comprar con él, 

con éste se incrementa ef comercio de una manera mds acelerada, 

rapida y sobre todo mas equilativa; porque a todas las cosas se les da un 

valor real. 

SEGUNDA.- El dinero surge como una necesidad econdémica, 

ya que era dificil el estar intercambiando productos, y cada vez se 

complicaba mds Ia situacién at efectuar dicho cambio. Con el surgimiento 

del dinero se agiliza mds la venta de productos, crecen los mercados yse 

activan las economias de los pueblos. 

TERCERA.- Con la creacién del dinero, el Estado es el que 

controla ta emisién y la circulacién del mismo, ello con el fin de tener un 

control que no ocasione una inflacién en la economia. 
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CUARTA.- El dinero en la actualidad no solamente son tas 

monedas y billetes, porque hoy también se puede conceptualizar como 

dinero un cheque, una tarjeta de crédito, una orden de pago, etc. 

Es decir. se estd utilizando mds el llamado "dinero de pldstico ", 

que como ya se mencions lo es una tarjeta de crédito o de débito, éste 

sirvve para proteccién de las personas: el no traer dinero en efectivo, que 

dispongan de su dinero fas 24 horas los 365 dias del aio a través de un 

cajero automatico, ete, 

QUINTA.- El Estado, como organizacién politica de ta nacién, es 

el responsable de garanitizar el bienestar politico, econédmico y social del 

pais. 

De ahi nace la responsabilidad de otorgar a ia sociedad fos 

medios necesarios para que se alcance un nivel digno y decoroso de vida 

para todos. Por eso en ta satisfaccién de las necesidades econémicas del 

pais, el Estado debe alentar el buen funcionamiento en la distribucién del 

ingreso, fomentando programas sociales que beneficien a ta mayoria de ta 

poblacién. 

SEXTA.- En México esta encomienda, o responsabilidad que 

tiene el Estado, la ejerce a través de la rectoria econdémica Estatal. 
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Asimismo, no cumple solo fa actividad econdémica, ya que es fa misma 

sociedad quien interviene y participa de! quehacer econdmico para 

ajcanzar el proyecto de nacién, derivado de fa constitucién mexicana. 

SEPTIMA.- No es posible considerar, la politica econémica de 

cualquier pais en forma aislada, el mundo en general se encuentra cada 

vez mds relacionade, de tal manera que México no escapa a esta 

situacién. De hecho, el nuevo orden internacional demanda ia integracién 

de bloques econémicos, lo que ya es una realidad. Por consiguiente, 

México ha actuado, en este sentido, formando parte del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

OCTAVA.~ En los aspectos internos del Gmbito econdémico, 

resalta sefialar que et Estado cuenta con una infraestructura, que es un 

instrumento a través del cual ejerce su actividad de la rectoria econdémica. 

El sistema financiero mexicano es base para el sostenimiento de ia 

economia, motor del desarrollo econdémico nacional , que debe ser 

orientado hacia todos los grupos sociales en general, es decir, debe ser un 

desarrollo nacional integral. 
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NOVENA.- Ef Estado como eje de la economia debe procurar el bienestar 

sociat de todos los mexicanos, para lo cual, ante los cambios que 

demanda la sociedad, requiere modemizarse, a través de la 

democratizacién y procurar mejorar niveles a la sociedad, sobre todo de 

los grupos mds necesitados; y a su vez en lo extemo procurar y 

salvaguardar los intereses del pais ante un mundo cambiante y nuevas 

estructuras que se estan dando, como lo es ta integracién econémica en 

bloques. 

DECIMA.- A partir de la nueva reestructura que se da en ia 

economia con la apertura comercial, el Estado trata de evitar que se den 

los monopolios en materia comercial, ya que con ello traeria graves 

consecuencias para la economia: si se llegase a dar que un solo grupo 

comercial logre tener el monopolio ya sea en bienes o servicios, daria 

como resultado que vendiera sus servicios o productos a los precios que él 

quisiera y podria ocasionar principalmente perjuicios en las clases mds 

desprotegidas. Como ejemplo de fo anterior puede sefialarse ia tortilla, 

que si un sdlo grupo lograra tener el monopolio perjudicaria a mucha 

gente; también se puede dar el caso en otros productos basicos. 
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DECIMA PRIMERA.- El Estado debe procurar mantener una 

politica econdmica estable para propiciar el crecimiento econdémico del 

pais, ya que ai fener una economia estable es atractivo para muchos 

inversionistas, pues con ello crecen las fuentes de empleo y se da una 

estabilidad econédmica para las familias. 

DECIMA SEGUNDA. Un pais, al tener grandes indices 

inflacionarios, ocasiona graves peruicios en su economia, es decir 

desalienta ta inversién, sobre todo ja extranjera, el desempleo crece y 

hay una inestabilidad social. 

DECIMA TERCERA- £s necesario que en un pais exista una 

buena politica econémica, porque ello le da estabilidad a la moneda 

para que no sufra devaluaciones ni tenga problemas de cardcter 

econdémico, lo que aceleraria los indices inflacionarios 
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