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CAPITULO l. 

INTRODUCCION. 

El propósito del presente trabajo es realizar un análisis 

hist6rico de las reformas efectuadas al marco jurídico econ6mico 

de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mcxicunos de 

1917, para determinar si ~seas bon sido convenientes, si han se

guido una linea política ~encral o, si por el contrario, carecen 

de coherencia y orden. 

Es necesario, primeramente, realizar un somero estudio de las 

distintas teorios político econ6micas, pretendiendo explicarlas en 

lo general, así como sus principales consecuencias. 

Por ello, se procederá a dividir esta primera parte del tra

bajo en tres grandes grupos¡ el primero contendrA la cxposici6n de 

la teoria capitalista desde las Escuelas Clásicas (Smith, Ricardo 

y Halthus), alguna mención al postclasicismo y los críticos de di

cho sistema pero afines en lo general a sus ideas. 

Posteriormente, se estudia la teoría marxista, con meras re

ferencias al aspecto filosófico, las ideas implantadas como consc

cue~cia de la Revoluci6n de octubre y los postcl&sicos del marxis

mo, con los aspectos innovadores por ellos aportados. 
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En este primer capitulo, se analizará por ~ltimo el sistema 

de economía mixta¡ es decir, aquel que pretende reunir aspectos de, 

ambas teorías ccon6micas 1 pretendiendo aq;umentar los aspectos 

críticos que conlleva un sistema como éste, sopCs6ndolos, espe

cialmente, en cuanto a la trascendencia que tiene sobre el MtUcso 

de la poblaci6n en que se aplica, 

Posteriormente, se realizará un análisis tem&tico de los pre

ccvtos que conforman el marco jurídico econ6mico previsto en nues

tra constituci6n, refiriéndolos a su texto orii;inal, las reformas 

que se han efectuado y, desde luc~o, las tendencias politi-

co-econ6micus de las mismas, emitiendo juicios acerco de su canvc

nienc ia y, en su caso, haciendo notar lo nplicubilidnd de las mis

mos en el 6mbilu nacional, asl como las contradicciones que se 

presentan por las circunstancias µoliticas en que se viven y ln 

idio!.oincrasia de nuestros bobcrnantes. 

Lo anterior, permitir& efectuar conclusiones sobre el desa

rrollo ccon6mica del pnis en el presente siglo y prese11tnr las 

propuestas que considerar&n necesarias implementar para optimizar 

la vida econ6mica nacional. 



CAPITULO I I. 

GENERALIDADES DE LAS' TEORIAS ECONOMICAS. 

II, 1, TEORIA CAPITALISTA, 

Aún cuando existen distintas formas que ha tomado el capita

lismo tanto en la teoría como la práctica, en ~cnerol los dis

tintos autores han coincidido en un conjunto de principios básicos 

que comprenden el núcleo de esta teoría. En consideraci6n o que el 

presente trabajo es eminentemente jurídico y no ccon6mica, no pre

tende efectuarse un análisis exhaustivo de las diferencias en las 

teorías sostenidas por los autores que adelante se mencionan, sino 

que se hace superficialmente, ya que únicamente será punto de re

ferencia al estudio contenido en el capitulo Ill del vresente es

tudio. 

A) ADAM SMITH. 

Este autor, profesor escocl!s del siKlo XVIII, es el primero 

que proporciona un marco 8eneral del modelo capitalista, contenido 

en su libro "La Riqueza de las Naciones". Su principal contribu

ci6n fue el desarrollo del primer codelo de economía de mercado, 

para lo cual rompi6 con los pensadores de su hpoca, ya que redefi-
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ni6 el término riqueza al deslit;ar-10 dei -patl-6n-_oro ¡Jrevaleciente 

en esa 6poca 1 y afirmando que éste últimci era un simple medio de 

intercambio y en todo caso dep6sito d~ valor, y que no tenia éste 

último concepto en formu intr!seca. Para· él, la verdadera fuente 

de riqueza eran los bienes y servicios que de al~una forma condu-

clan al mejoramiento del bienestar material del ~énero humano. 

En este orden de ideas, estableci6 los principios fundamenta-

les de la teoría del valor, el cual encontraba su base en el tra-

bajo a diferencia de otros te6ricos que con posterioridad sostu

vieron la teoriu del valor derivado de la utilidad que reporta o 

los seres humanas. 

Conviene al respecto transcribir lo opini6n de tratadistas 

que estudiaran al autor que se analiza en este apartado. Dobb sos-

tenia que "fu6 Adam Smith el primero que import6 la frusc "afán y 

pena" al problema del costo real¡ pero cuando se refería al traba-

jo como base del valor, varec{u 4ue lo tomaba con m&s frecuencia 

en su sentido ori~inal y objetivo de ~asto material y concreto de 

cner~ia humana que en ningGn sentido subjetivo y pslcol6g,ico" (1). 

Para aclarar la diferencia entre una y ot.ra teorla. se trans-

cribe en lo conducente lo que sostiene Paul Sin~er: 1'sc~6n este 

enfoque, la actividad ccon6mica se dá esencialmente entre -

(l) DOBB, Haurice. Introducci6n a la Econoin!a. Ed. Fondo de Cultu 
ra Econ6mica. H6xico 1982. Págs. 33-34. 
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el hombre el medio f isico y el hombre atribuye valor a los 

objetos o a los servicios en la medidad en que satisfacen sus ne-

cesidadcs. El enfoque opuesto extrae el valor no de las relaciones 

del hombre con las cosas, sino del hombre con otros hombres, es 

decir, de las relaciones sociales. ~l valor, en este coso, es el 

fruto de las relaciones que se crean entre los hombres en lo octi-

vidad econ6mica. Y se mide por el tiempo de trabajo productivo que 

los hombres dedican a la actividad económico. La primera es la te

oría del valor-utilidad, la seKunda, le toerio del valor-trabajo" 

(2). 

La premiso fundamental de este teórico es que los seres huma

nos act6an siempre en su propio intcr~s, por ello consideraba ne-

cesarlo que la economta debte organizarse poro obtener los mejores 

resultados, los cuales derivor!on de la competencia entre los dis-

tintes personas dedicados a une mismo actividad, ye que por nece

sidad se veidn forzadas a dar los recursos e su disposición un 

fin de consumo que permitirte una nueva y más fructifero actividad 

productiva. Es decir, el carnicero, el sastre, el industrial y en 

g,cneral todos los hombres que desarrollen olKÚn trebejo, tendrán 

que realizar uno labor verdaderamente productiva poro evadir que 

sus competidores eviten que sus bienes y servicios sean consumi-

dos. 

(2) SINGER, Paul. Curso de lntroducci6n a la Economio Pol!ticu. 
Ed. Si~lo XXI. México 1983. Pi\~. 15. 
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Consideraba al trabajo como una mercancía más, por lo cual 

sostenla que los obreros trabajorion donde Percibieron el salario 

más alto, por lo que los patrones se verían obli~ados a remunerar-

los adecuadamente, o de lo contrario correrían el riesgo de per-

derlos. 

En efecto, Smith sostenía literalmente lo siguiente: "Cuan-

do en un país aumenta continuamente la demanda de aquéllos persa-

nas que viven de su salario - trabajadores, jornaleros y sirvien-

tes de todas clases -: cuando dicha demanda proporciono trabajo u 

un número de obreros superior la cifra del año anterior, los 

trabajadores no necesitan ponerse de acuerdo para elevar sus sala-

rios. La escasez de mano de obra ori~ina una competencia entre los 

patronos, y ~stos vorílun entre si varu contrutar a aquhllos, con 

lo que voluntariamente se rompe la natural coalición de los vatro-

nos µara no subir los jornales'' (3). 

Ahora bien, Smith sostenla que la fuente de la actividad pro-

ductiva tenia su origen en una propensión natural del g6nero huma-

no o permutar e intercambiar cosas por otros, lo que o su vez pro-

piciabn la esvecinlizaci6n de las personas en las distintas acti-

vidades económicas, provocándose con ello el yro~rcso y un estimu-

lo para el crecimiento econ6mico, ya que sin dicha especializa-

ci6n, serio prácticamente imposible ~cnerur un conocimiento_ 

(3) SMITH, Adom. Investi aci6n Sobre la Naturaleza Causas de lo 
Riqueza de lnS- aciones. d. Fondo de u tura con mica. H xi
co 1987. P&~. 67. 
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novedoso de los _ofJci~-~· vrofesiones, de manera general de la 

ciencia y.-el arte. 

En _efecto,_ eXpuso 

producciones en todas las artes, originadas en lu divisi6n del 

trabajo, da l~~ar, en una sociedad bien ~obernada, o esa oµulencin 

universal que se derrama hilstn las clases inferiores del pueblo. 

Todo obrero dispone d~ una cantidad mayor de su propia obra, en 

exceso de sus necesidades, como cualesquiera otro artesano, se 

haya en la misma situaci6n, se encuentra en condiciones de cambiar 

una gran cantidad de sus proµios bienes ¡.ior un.i gran cantidad de 

los creados ¡.ior otros; o lo que es lo mismo, por el precio de una 

~ran cantidad de los suyos. ll uno prove~ Jl otro de lo que nece

sita, y rcciµrocamentc, con lo cual se difunde una ~cncrnl ubun

duncia en todos los ran~os de la socicdud• 1 (4). 

Esta última opinión ha sido considerada como fundamental iior 

diversos tratadistas, )' quien la defiende con mayor ahlnco es 

Shackle, quien sostuvo que el llasaje mejor conocido del libro "La 

Riqueza de las Naciones'', que para muchos est4 considerado como 

la piedra fundamental de la teoría económica, es aquel que descri

be las ventajas de la especializaci6n o divisi6n del trabajo. Sc

~ún Shackle el vrincipio que Adam Smith cx1-1lic6 en dicha obro es 

eterno y de aplicacibn universal, y consiste csencinlmente en sub-

(4) SM!Tll, Adam, Opus Cit. PS¡¡. 14. 
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dividir, en los elementos m&s sencillos posibles, ln tarea total 

de la comunidad de proporcionarse un sin número de diversos pro

ductos cuya elaborncibn requiere muchísimas manipulaciones dife

rentes, y en permitir que cada persona se dedique por completo n 

uno de estos elementos. De esta manera, afirmo Shackle, '' ln per

sona puede emplear ul máximo sus dotes naturales, y mejorarlas por 

medio de la práctica constante; puede evitar la pérdida de tiemro 

y de cnergla nerviosa que si~nif icarla su continua adnptaci6n a 

nuevos tarcasu (5). 

Paro que un sistema como el descrito pudiese funcionar, se 

requerie adcm.is de una ilimitada existencia de la vropicdad priva

da, de mercados libres irrcstrictos, en los cuales intervcndrian 

muchos vendedores y oferentes de servicios y muchos compradores y 

consumidores de toda clase de bienes y servicios. 

Adicionalmente, seria necesario contar con un gobierno pasi

vo, entendiendo por esto aquhl que no interfiera en las transac

ciones econ6micas de sus subditos o ~obernados. 

Este Óltimo aspecto ha sido tambihn corroborado por los estu

diosos de la economia como uno de las premisos fundamentales de 

Adam Smith. Fcr~uson refirihndose al autor citado sostuvo: ''En rc

sómen, elz6 su voz en favor de lo libertad econ6mica. Propuso ele-
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var al máximo la riqueza por medio de la reducci6n al mínimo, más 

que por una elavaci6n al máxico, de la interferencia estatal en la 

economía. En lugar de una economía estatal planificada, abogó por 

la supresión de obstáculos legales para el ejercicio de la inicia-

tiva privada-política que desde entonces se hu apodado como pro-

grama de "estate quieto" o "siéntate" (6). 

Este último aspecto, reviste una importancia medular para 

el presente trabajo, en consideraci6n que d lo largo de este 

si~lo, la actividad econ6mica de los particulures se ha visto res-

tringida por el Estado en mayor medida cada vez, sin prejuz8ar por 

el momento acerca de la conveniencia de dichas medidas. 

Retomando el orden, es conveni~nte mencionar 4ue las ideas de 

Smith estabdn en contraposici6n con las monárquicas, que eran por 

dcfinici6n absolutistas, por ello el autor en cita pretendía en lo 

general otorgar a los seres humanos un mayor grado de libertad in-

dividua!, de tul formJ que los ~obicrnos poderosos al determinar 

decisiones de carácter arbitrario no interfieran en la vida de las 

personas. Lo anterior logrurá el suq¡imicnto de un número indefi-

nido de empresas propiciando entre ellas una competencia sana en 

la que se aplique para lograr el bienestar de la sociedad 1 el fac-

tor de la armenia. 

(6) FERGUSON, J.H. Historia de la l::conom!a. Ed. Fondo de Cultura 
Econ6mina. M6xico 1984. P!g. 70. 
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Ampli$ndo este último aspecto, conviene mencionar la opini6n 

de Eric Roll, que sostuvo: 11 No debemos olvidar q~e el autor de La 

Riqueza de las Naciones es también autor de Teoría de los Sentt-

mientos Morales¡ y no podemos entender las ideas econ6mi~as del 

uno sin algún conocimiento de la filosofía del otro. Según Smith, 

la conducta humana es movida naturalmente por seis motiva(iones: 

el egoísmo, la consideraci6n. el deseo de ser libre, el sentido de 

la propiedad, el hábito del trabajo la tendencia a trocar, per-

mutar y co~biar una cosa por otrn. Dados estos resotea de la con-

ducta, cada hombre es, por naturaleza, el mejor jue~ de su propto 

inter4s y debe, por lo tanto, dej&rsele en libertad de sutiafecer

lo a su manera. Si se le deja en libertad, no s61o conseguirá su 

propia provecho, sino que tambibn impulsará el bi~n co~6n'' (7). 

Es decir, Smith consider6 que la comp~tencta entre las dis-

tintas fuerzas econ6micas aseguraba que los ~iembtos de una detct-

minadft sociedad pudiesen adquirirlos a aus costos reales, generan

do que los productores de bienes y servicios los tncre~enten siem-

pre en el ~omento y lu&ar adecuados. 

Lo anterior según el autor que se analiza provocaría una ar• 

monta entre la produccibn el consumo incr~ment6ndose el bienes-

tar p4blico. 

(7) ROLL, Erich. Historia de las Doctrinas Econ6rlicas. Ed. fondo 
de Cultura Económica. México 1987. Plg. 148. 
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Para ello efectuaba el siguiente razonamiento; el capitalista 

o propietario de los medios de producci6n tiene como objetivo el 

obtener el máximo de beneficio posible; si produce un bien seme-

jente a aquél que fabrica su competencia existen di•ersos entes 

econ6micos que lo hacen, el precio tendrá que ser uniforme en un 

lugar y época determinados. Este áltimo, tendrá forzosamente que 

consistir en la suma del costo de producción mAs un beneficio que 

corresponderá al productor (para 61 seria utilidad, en tanto que 

para el sistema marxista estarla definido como plusvalia.- odclan

te se mencionará la diferencia entre ambos conceptos). Si se desea 

incrementar lo ganancia, existirían únicamente dos caminos; el 

primero consistiría en reducir los costos de producci6n y el se

Kundo la utilizaci6n eficaz de otros factores de praducci6n ya 

existentes, o sea lo utilizaci6n racional de los recursos natura-

les y la mano de obra trabajo asalariado, aún cuando resulto a 

su juicio más fácil obtener el objetivo deseado mediante la divi

sión y especialización del último concepto mencionado. 

De esa forma. Shckle manifiesta: 11 
•••• 10 que se produce tiene 

siempre un valor econ6mico¡ en el sentido econ6cico de la palabra. 

producir es tomar algunas coses pre-e~istentes y hacerlas de mayor 

valor" (8). Siguiendo con el mismo autor, tenemos que afirme: 

" •••• estA el asunto de saber qu6 clase y qu& cantidad de cosas haJ 

que producir. Y este problema, cuya raigambre, por decirlo as!, se 

(8) SHAClLE, G.L.S. Opus Cit. PAg. 38. 
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encuentro en lo base de la tcorio de lo producci6n 1 se ·e.X tiende 

hacia arribo n las rcuianes de lo teorio de los ~ustos'dcl,consu

midor y la de. lo distribuci6n del inMreso 11 (9). 

Tonto paro Smith como poro 

divisi6n y cspccializoci6n de la mono de obro tiene i~~~~ton~io 

primordial, por ello, adelante se dedicará un espacio ·al ~n&lisis 

que en controposici6n a dicha tcorio hocen unos y otros. 

Es importante mencionar que de acuerdo con la teoría ccon6mi-

ca sustentado por Smith, cuando un productor de articulas encuco-

trn lo formu de reducir sus costos de producci6n, sus competidores 

implementarán un sistema semejante, ucner6ndose con ello uno mayor 

producci6n de los articulas consccucntcmcnte una nivclaci6n en 

el precio reol del producto debido a una saturoci6n del mercado. 

Sin embar~o, el productor que primeramente obtiene la i11nova-

ci6n genero paro si un alto beneficio [rente ol que obtienen los 

dem6.s productores de articulas semejantes, provaconda con olla un 

incentivo adici~nal a lo empresa 1¡ue busca nuevos c11ucns de pro-

ducci6n. Adicionalmente, y debido u esos altos rendimientos que se 

8Cneran en el caso anotado, otras empresas, incluso de ~ira ccon6-

mico diversa, se interc~or6n en la praducci6n de esos urt{culos. 

(9) SHACKLE, G,L.S. Opus Cit. PI". 41 
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No debe perderse de vista que es precisamente el intcrós en 

aumentar al máximo las ganancias monetarias de cada uno de los fa

bricantes o productores de los artículos la que genera el desarro

llo del sistema econ6mico, de ahí 4ue un acto c~oista pueda tener 

dentro de este sistema beneficio social t:encralizado, sin que 

µara ello sea indispensable la inlcrvcnci6n directu de la voluntad 

del capitalista. 

J::n otro orden de ideas, dado 4uc este trabajo tiende o 

confrontar los distintos modelos de producci6n humana, es de pri

mordial imµortancia considerar el papel 4ue para Smith representa 

el trabajador dentro del modelo de producci6n por 61 considerado. 

La econo1:1!a, en <H1uella 6poca, sufría una 6 ran Lransforma

ci6n, La Gran Bretaña exµerimcntaba su µrimera Revolución Indus

trial dado que daba el paso de la sociedad abr!colu rural a la so

ciedad lndustrializadd. Ello µroµici6 que un considerable número 

de camµesinos abandonaran sus tierras µara ir en busco de trabajo 

en las ciudades que iniciaban el proceso de industrializaci6n. 

Otros, µor el conlrario, decidieron huccrlo volunlariamente, µucs

to que consideraron 4uc en lils f&bricüs rcci6n establecidas se pa

gaban salarios más allos que los que en el campo hubieran µodido 

~anar, t:.n esas industrias, los salarios serían bajos o altos, se

gún Smith 1 di:opcndicndo de las necesidades que tuvieron las mismos 

para ct.iplcar un determinado número de obreros en la claboraciGn de 
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cierto producto. Esas "necesidades", dec!a Adam Smith, _son las,_ 

sefiales de la ''mano invisible'' que indica a los trabajadores en 

qué fábricas son requeridos y necesarios. 

Ahora bien, el problema que surge al trabajador al obtener un 

empleo, es saber c6mo gastar sus ingresos, ya que como cualquier 

otro consumidor siempre tratará de obtener los mejores productos 

al precio más bajo para as1 obtener de su dinero una mayor satis

f acci6n, situaci6n que ejercerá sobre los vendedores, una presión 

a efecto de que éstos se vean obli&ados, hasta cierto límite, a 

reducir sus precios lo más bajo posible. Esto hace considerar que 

al iMuol que existe una competencia entre los trabajadores con el 

objeto de obtener los mejores empleos, igualmente existe competen·· 

cia entre los vendedores con el propósito de obtener el dinero de 

los consumidores. Ambas competencias propician una reducción en el 

nivel de los precios, dado que, por una parte, los trabajadores al 

desempeñar su labor tratar de satisfacer a sus patrones, se re-

ducen los costos de producción y por lo tanto igualmente los pre

cios; y por la otro, la manera en que los vendedores trotan de 

atraer a los consumidores mediante la oferta de precios bajos. 

Estos estimulan el crecimiento del sistema capitalista de compe

tencia, cuya fuerza impulsora es el deseo de obtener altos benefi

cios que aliente e los capitalistas. 

Empiezan pues o abrirse camino los más fuertes haciendo a un 

lado o los d~biles, al buscar los más altos beneficios y procuran 
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do llevar a cabo innovaciones los articulas que producen para 

mantenerse cuando menos al mismo ritmo de producci6n de los demás. 

Los capitalistas, al tratar de obtener las mayores utilidades, 

proceden a la inversión de capitales cada vez más fuertes, cons

truyendo as{ fábricas más grandes tratando de aplicar los más 

eficientes sistemas de producci6n 1 lo que trae como consecuencia 

la creación de un mayor n6mero de empleos y por lo tanto un aumen

to en el poder adquisitivo de la población. 

Del proceso anteriormente descrito, los capitalistas obtienen 

una parte y los trabajadores otra. ''.,,,el precio de la moyor par

te de las mercancías se resuelve en tres partes, Une de ellas paga 

los salarios del trabajo; otra los beneficios del capital, y le 

tercera• le rente de la tierra, factores empleados en producirlas 

y llevarlas al mercado. El precio de alMunas mercaderías se compo

ne s6lamente de dos de las tres citadas partes, a saber: los sala

rios del trabajo y las ganacias del capitel¡ en muy pocos casos 

consiste aqu~l en una sola, los salarios del trabajo. Pero el pre

cio de todas les mercaderías ha de resolverse necesariamente en 

alguna de las tres o en todas ellas, pues la que no se resuelve en 

renta o en salarios ha de rendir necesariamente un beneficio a 

cualquier persona" (10). Smith consideraba que los !lueldos se des

tinaban a la subsistencia de los trabajadores, misma que pod{a ser 

elevada en la medida en que la econom{a se expandiera. Asimismo, 

(10) SHITH, Adem, Opus Cit. Pág. 259. 
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temporalmente puede llegarse a una escasez de trabajadores, cuando 

la acumulaci6n de capital se d~ e un ritmo más rápido que el indi

ce de crecimiento de la poblaci6n, y por lo tanto habrá un aumento 

en los salarios. Empero, Smith consideraba que este incremento a 

los salarios trascendería en el aumento de la poblaci6n, puesto 

que dicho incremento les daria los trabajadores no s6lo lo ne-

cesario para ellos mismos sobrevivir, sino tambi6n µara el mnnlc

nimiento de más niños; 6sto hará que se desate una comµetcncia en

tre los obreros ~or conscHuir los empleos que se encuentren dispo

nibles, )'B que al aumentar la pablaci6n los salarios disminuir.in. 

De acuerdo con Smith, puede ser enorme la diferencia entre 

los in8resos que ¡.icrciben los capitalistas y los que ¡;crcibcn los 

obreros, (aquéllos se encuentran más allá de un nivel de subsis

tencia), diferencia que para Smitl1 1 se encuentra justificada, en 

virtud de que los capitalistas no consumen todo lo que perciben 

totalmente, sino que parte de sus percepciones las destinan µara 

la construcci6n de fábricas y ¡.ior ende para la creac i6n tic más em-

pleos. As! pues, la vida econ6mica sec;uirá crcc1m1c11to i11intc-

rrumpido dado que se encontrarán disponibles más bienes y servi

cios y por lo tanto se elevará, aun4uc muy l~ntamcntc, el 111wcl de 

la vida de los obreros. 

En efecto, este autor sostenía ~ue: ''Cu11ndo el capital 4uc 

~na persona paseé es sólo suficiente µara cantencrlJ un corto n6-

mero de días o muy pocas semdnas 1 rara vez piensa obtener de ~l un 
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ingreso. Lo va consuaiendo con la maynr parsimonia posible. y pro

cura adquirir con su trabajo al~o que lo reemplace antes de ~ue se 

consutia por completo. En este caso, su renta deri\•a exclusivamente 

de su trabajo. Pero cuando el hombre paseé un capital suficiente 

para mantenerse µar ceses o años, µrecura naturalmente obtener al

!iÚn int:rcso de la mayor riarte de ai.¡uél, reservándose t<Jn solo J.Jara 

el consuco inmedi~to la parte necesaria hasta 4ue dicho cJudal co

;:nence a dar sus frutos" (JI). Asiruisillo, Smith afirc.ib.i 4ue exis

tían dos caneras diferentes de utilizar el CaJJital pdra ~uc r1n

dier.i al lnversionista un int>reso o bencf1cio. El ¡ir1mero consis-

tla yrocurdrse, oanufacturar cocµrar bienes para venderlos 

con un beneficio, y el sebundo consistía en CCJOrJr las tierras o 

co::iprar •lltubllas má.¡uinus Útiles, instrumentos de CotJ~rc10, u otra 

clase de bienes, que ~roduJeran un in~rcso o una band11c1u sin ne

cesidad de tener 4ue cambiar de dueño. Al primer tipo lo d~noQlna 

ca¡...ital circuldnte, y al scbundo capital tijo. 

Se~~n $Q1tn debe darse además, pJra ~ue co11ti11~c el creci

miento econ6raico 1 una csyeciJlizaci6n de la mano de 0bra caJa ~e¿ 

mayor, y as! las µcrsonJS, a efecto de sdti!>f.icer su~ yrO¡-·lJS 

cesidades empezar.So a depender más del correcto func ion..>::>it:;.to i.lcl 

sisteca econ6cico y dCJdrl11 de ser cada d{d más dutusufit1entcs. 

De todo lo anterior puede concluirse que µJr~ ~uc ~1 cr~ci-

fll) S.'lITH, Adi:io. ú¡..u::. <.:it. Pá~. ~52 
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miento econ6mico si~a adelante 1 deben satisfacerse las suposicio

nes planteadas por el autor en cuesti6n, y para esto, no debe per

mitirse el surgimiento de monopolios que afectarían su modelo eco

n6mico. Por otra parte, el gobierno debe limitarse Única y exclu

sivamente e la creeci6n aplicaci6n de las leyes, le defensa na

cional y e la realizaci6n de obras públicas que, debido a que no 

son lucrativas, no las llevarán a cabo los inte~rontes del sector 

privado. Aún cuando los planteamientos de Smith se ponen cada vez 

más en tele de juicio, constituyen todavía la orienteci6n funda

mental de casi todos los economistas del mundo occidental; plante

amientos que hoy dia son la base de la teoría de los economistas 

de indole conservador y que forman parte de la posici6n básica del 

liberalismo clásico que durante el si~lo XIX floreci6 plenamente 

en latinoam~rica. 

B) RICARDO Y HALTHUS, 

David Ricardo (1772 y 1823) quien a la vez se opuso y ampli6 

los planteamientos de Smith, elabor6 una serie de principios que 

contribuyeron al desarrollo de la doctrina económica capitalista. 

Su argumento fundamentalmente consistió en concebir, en una econo

mía capitalista, tres tipos de actividades económicas b&sicas o 

factores productivos, cuyos intereses sin que sean opuestos, no 

necesariamente tienen que coincidir. Estos tres tipos de economias 

son: los propietarios terratenientes, los capitalistas y los tra-
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bajadores. "Sin embargo, a diferencia de la funci6n producción de 

Smith, la de Ricardo está sujeta la productividad marginal de-

creciente que resulta del hecho de que la tierra es variable en 

calidad y fija en la oferta. Como resultado, no s6lo la producti

vidad marginal de la tierra, sino tambi~n la del capital y el tra

bajo declinan cuando se incrementan los culttd~(l~). 

Abundando sobre lo anterior, por une parte, la cantidad de 

las tierras, propiedad de los terratenientes, al ser relativamente 

fija, su valor aumentar& por el incontenible crecimiento de la po

blación y por el aumento en la demanda de los alimentos. Canse-

cuentemente, gran parte de los ingresos que perciben los propieta-

rios terratenientes provendr& de los capitalistas. 

El problema econ6mico reside fundamentalmente en que los te-

rratenientes, a diferencia de los capitalistas quienes invierten 

la mayor parte de las utilidades que obtienen, pueden destinar sus 

ingresos en adquisici6n de lujos 1 y por otro lado los trabajadores 

destiner&n los ingresos que perciban por concepto de su trabajo 

para su supervivencia. 

Los precios aumentarán con motivo del au•ento en la demanda 

de los alimentos, por lo que, a efecto de perQitir la superviven-

(12) ADELHAN, Irme. Teoría del Desarrollo Econ6mico. Ed. fondo de 
Culture Econ6mica. H'xico 1984. Pág. 56. 
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cia de los trabajadores, los capitalistas se verán obliliados a au

mentar sus salarios sufriendo por ende, una rcducci6n ~n sus bcnc-

ficios utilidades, pero de manera pro!Jorcional aumentarán los 

ingresos de los µropictarios terratenientes. Sin embargo, dicho 

incremento a sus inbresos provenía tambi6n de lu calidad de la 

tierra. De acuerdo con Mauricc Dobb, conforme aumentaba el mercado 

del tribo, una vez 4ue ya estaban labrados los suelos más fórti-

les, el cultivo se extendía los suelos inferiores, en donde el 

~asto de trabajo necesario ¡.iaru µroducir una arroba de tritio era 

mayor que en las tierras mejores. El valor del trit;,o iJUCS, era fi

judo vor el trabaJO invertido al mart;en del cultivo, es decir, ba

jo las condiciones naturales favorables, Uc esta forma, lJobb ex

presó: "Lu rcntí..I existía debido a las diferencias en lu fcrtil1dud 

de l?S diversos suelos". (13). 

t.n la 6¡.ioca en que Ricardo elaboró sus principios, la econo-

mL1 in6lcsu vió obstüculizado crecimiento, dado <.¡uc eran cada 

menos los inbrcsos nacionales de los que se invcrt[an en el 

sistenrn económico. Existía L1 µosibilidad de consebuir en l!l mer

cado extranjero alimentos a µrecios mu} bajos, vor lo que el l~sta

do i11~l6s consldcr6 la conveniencia de imµoncr arilncclcs muy ele

vados )' as! ¡Hotc 6 cr a los vroductorcs in¡;lcscs de ulimentos de la 

(13) UUUB, MJuricc, Uyus Cit. l'~b• 28, 
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importación de los mismos. Sin cwbarHo, Ricardo opinaba lo contra-

ria. Para él, esos aranceles deberían desaparecer pura poder se-

guir adquiriendo del exterior los alimentos a los precios más ba-

jos posible y as! 6stos, o disminuirían nón más 1 o bien, se man-

tendrían siempre en un mismo nivel. El crecimiento econ6wico pues, 

continuaría ininterrumpidamente )·a que se lograrla que la parte de 

los inbresos correspondientes a los capitalistas ¡.icrmanecer!a con 

su nivel <1nterior 1 en relación con los ingresos nacionales. Sin 

cmbar¡::o, preciso mencionar 4LH! no consideró al comercio ex-

terior como una panacea, ya que "aún cuando altamente beneficiuso 

para un país, pues aumenta la cantid.td y variedad de los objeLos 

en que puede gaslarse el inlircso, y proporciona, ¡1or la ubundanciu 

y baratura de los bienes, incentivos para ahorrar, no muestru nin-

~una tendencia a aumcnlar las utilidades del capital, a me11os que 

los productos importados sean de la clase en que se gastan lus sa-

!arios del trabaja'' (14). 

David Ricardo concluyó que se tJebLi llegar u la cspcciulizn-

ci6n para la elaboración de uno o varios protJuctos, )' proceder u 

su comercio con sus respectivos excedentes, cambiándolos por artl-

culos elaborados por otros µaíscs; Ricardo tomó como base pura 

llegar a esta conclusión, el hecho de que en el mundo 110 puede ha-

bcr dos paises que ten8an los mismos recursos naturales y, uslmis-

mo, tanto los gastos como las preferencias de los habitantes de 

(14) RICARDO, David. Principios de ~:conumía Política y Tributa
ci6n. Ed. Fondo de Cultura Econom1ca. Hlh1co 11)59. PÓt;. 101. 
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una naci6n, as! como sus formas de producci6n son distintas a las 

de cualquiera otra. Igualmente Ricardo considet"aba que todos las 

naciones deberían adoptar disposiciones que permitieran el libre 

comercio, haciendo a un lado todos aquellos obstáculos que difi

cultaran las transacciones internacionales. Con ello se lo~raría, 

aunado a las características consuetudinarias que de manera gene

ral tienen la oferta y la demanda, una justa divisi6n entre los 

paises respecto de los beneficios obtenidos con motivo del comer

cio internacional. 

La idea central de David Ricardo, en el sentido de que el 

comercio internacional nos lleva a aumentar la producci6n de bie

nes y servicios a nivel mundial, ha sido puesta en tela de juicio 

por muy pocos economistas. Sin embargo, los estudiosos de la eco

nomía no han podido llegar a un acuerdo relativo a c6mo debe lle

varse a cabo la reparticibn de los beneficios obtenidos a travbs 

del comercio internacionol entre los paises que en él intervienen. 

•A~ime cuando se trata de un comercio que se realiza entre zonaa 

agrícolas un tanto cuanto pobres y paises que han alcanzado un ni

vel industrial considerable. Se ha llegado incluso a afirmar que 

quienes obtienen las ganancias más altas son los paises industria

lizados respecto de aquellos paises que cuentan con un mínimo de 

avance tecnol6Mico industrial. Esto ea, que son los paises ricos 

los que se ven favorecidos por el comercio internacional en per

juicio de los paises pobres. A esta doctrina de David Ricardo se 

le ha denominado ~eneralmente como la "ventaja comparativa". Sin 
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embargo, ello no obsta para que el autor en cito reconozca la con

veniencia del comercio exterior. As! pues afirm6; "Ninguna exten

si6n del comercio exterior aumentará inmediatamente la suma de va

lor que posee un país, a6n cuando contribuirá en Hran medido o au

mentar la masa de bienes y, por consiguiente, la suma de disfru

tes11 (IS). 

Por lo que toca Thomas Malthus (1766-1834), cuya principal 

contribuci6n a la teorin económica fue referente al estudio de la 

poblaci6n (demografía), tenemos que hall6, respecto de la ''mono 

invisible'' postulada por Adom Smith, ciertos defectos que podrían 

obstaculizar el sano desarrollo de la cconomio. Malthus concluyó 

que el poder de la poblaci6n para crecer es infinitamente mayor 

que el que tiene la tierra para producir medios de subsistencia 

para los humanos. Esa conclusi6n tuvo como base el hecho de que 

los alimentos son indispensables para la existencia del hombre, y 

por otra parte, ~l suponía que era normal que entre los sexos se 

diera la pasi6n y se mantuviera latente y trajera como consecuen

cia la sobrepoblaci6n. Aun cuando consideré que el problema iba 

aás all&, con efecto dijo 11 el problema es si los estímulos ol ere-

cimiento de la poblaci6n, aun la tendencia natural de ~Sto a 

crecer más que los fondos destinados a su mantenimiento, propor-

(15) RICARDO, David. Opus Cit. Ptlg, 98 
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cionar&n o no un aliciente adecuado pora el aumento de riqueza'' 

{ 16). 

Se han de considerar dos puntos principales, para poder lle-

var a cabo un anlilisis objetivo y obtener un resultudo confiable 

de la t.eorla sostenida µar Multhus, y son: su imprcsi6n respecto 

de lu uaturalezu del l1ombre, y las consecuencias que podrlan aca-

rrear sus ideas referentes al crecimiento de lJ cconom!d y sus re-

sultados para la proposici6n de normas de lndole econ6r.tica. 

Erich P.oll, en su cit.adu obra Historia de las lloctrinas Eco-

nómicas dice: "MJlthus expuso esto con ld f6n.,ulu de que la ¡.iobla-

ci6n tcndla a aumentar en pr.,t;resión bcoir.btricJ (1, 2, 4, 8, 16, 

32 ••• ) mientras que las subsistencius JUmentan s6lo en pru~rcsi6n 

aritmética (1, 2, 3, 4, 5, 6 ••• ). Muy biun ¡>ucdc ser que considc-

rase esta f 6rmulu simplemente un cje~1plo¡ µero el cx11oncrla 

en C!>til forr.iu coutr1buyó ..i hacer llar.iat1 .. ·a su tcoriil y a li..tnarlc 

en scHuid.i 1:iuchos partidarios y dctr..ictorus" (17). Aslia1:.JL10 1 Erich 

Roll afirma con dicl1a obra que H..ilthus ¡.icnsdba que ul 4~ico medio 

de manLc11cr a 1..i población dentro de los limites de l..is subsisten-

cius crdn el vicio y la miseria, y que usl descartó las opiniones 

optimist.as sobrl! cl futuru Je l.1 sociedad. 

Cons1dcrandu l~ o¡.iini6n que ~althus tenía sobre la natura-

(16) HALTHUS, Thamus Robcrt. Principios de l::conomla Polltic.i. E1.l. 
Fondo de Cultura Econ&mica. Héx1co 1946. P&~. 264. 

(17) ROLL, lrich. Opus cit. PS~. 195. 
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leza humana, resulta evidente que su predicción sobre la miseria y 

la desesperación era correcta, sobre todo para los pobres. A dife

rencia de Smith quien sostenía que los salarios tendían a la sub

sistencia pudiendo lle~ar a un nivel de prosperidad, Malthus con

sideraba que estos siempre se mantenían en ese nivel de subsisten

cia para el hombre, y se debla a las fuerzas naturales del creci

miento demo~ráfico. Para Malthus la naturaleza humana constituye 

un verdadero probleraa; no podía cambiar. Sostenía que caJa vez que 

los hombres percibían un aumento salarial, procreaban un número 

mayor de Qijos en consecuencia proporcionalmente sus salarios 

sufrirían una disminución hasta llebar nuevamente a los niveles de 

subsistencia. Al respecto, opinaba que no debía hacerse nada refe

rente a la pobreza de los hombres; 6stos son los responsables de 

su propio destino. La econom{a se vería obstaculizada en su creci

miento si se destinaran los recursos para ayudar a los pobres, en 

vez de canalizarlos a la inversi6n )' así obtener nuevos capitales. 

El fundamento i.¡ue utiliza Malthus ¡.tara apoyar su teoría, es 

que para 61, uno de los tantos aspectos que conforman la naturale

za del hombre es inmutable y mantiene siempre fijo. Este aspec

to inalterable y fijo es el de la reproducci6n¡ el hombre, afirma 

Malthus, siempre estará en reproducci611 hasta el ~rada en que los 

medios de subsistencia que se encuentren disponibles se lo perr.ii

tan. Sin cmbarbo, no estamos del todo de acuerdo con esto¡ basta 

observar en la actualidad que el crecimiento demoe;ráfico en un 

~ron nómcro de sociedades industrializadas, ha disminuido a-medida 
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que el nivel de proHreso de dichas sociedades se ve acrecentado* 

En consecuencia creemos conveniente el no hacer. enunciados de ca

rácter t;enera.l sobre la naturaleza inalteroble y fija del hombre. 

C) ESCUElA N ~OCLASICA. 

Ln Escuela Neoclásica contribuy6 en gran medida ul desarrollo 

de lu doctrina econ6mica copitulista, ya que quienes forman parte 

de lo misma, refinaron )' amplturon aún más los principios postula

dos por los economistas cl&sicos. Coincidieron los economistas ne

oclhsicos en la 6poco en que Murx di6 a conocer su teoría, y tra

taron de demostrar que ~ste estaba equivocudo, o cuando menos, de 

demostrar que quiz& el Unico sistemD econbmico factible era el ca

pitalismo. Afirii>aban estos 11ensadores de la Escuela Neocllisic.a, 

que en el sistema econ6mico, los detenLadorcs de los medios de 

producción (tíerra, mano de obra C<lj.iital) son a quienes les co-

rresponde la mayor parte de las utilidades obtenidas de la misma 

producción, dado que son precisamente esos medios los que impulsan 

el desarrollo de la economía¡ utilidades que les corresponden en 

µroporción a las aportaciones que hiciesen de dichos medios. Asi

mismo, ul llegar a la conclusibn de que los fuctores de la of crta 

y la demanda tambihn determinnbun el valor de un producto y no es

taba únicamente en funci6n del costo de su [obricacibn, llegaron a 

unir, para determinar el precio de un articulo, los deseos d~ los 
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consumidores con los costos de su producción. Demostraron matemá

ticamente que s6lo a travhs del sistema capitalista, si lograrla 

aumentar al mAxi~o el bienestar de cada persona, dado que es el 

sistema en el cual se da una libre competencia. 

Durante la 6poca en la que floreci6 la Escuela Neoclásica, un 

número considerable de economistas empez6 a poner en duda sus 

principios ya que fue cuando en casi todas las economias capita

listas existentes en el mundo en ese entonces, exist!a el problema 

relativo a las inflaciones y depresiones, lo que hacia suponer que 

hubiese una falla en la teoría capitalista. Se lleg6 a la conclu

si6n, despu&s de tratarse de explicar el por qu~ se presentaba di

cho problema* de que no ere conveniente el que aumentara más r&pi

damentc la oferta de dinero que la necesidad que la economía tenia 

del mismo, ya que se podria llegar a invertir en exceso durante un 

determinado lapso de tiempo y en consecuencia, o la larga, los in

gresos nacionales se verian reducidos junto con un desempleo de un 

gran nómero de personas. A efecto de que continuara el crecimiento 

econ6mico de forma ininterrumpida, consideraban necesario la admi

nistraci6a por parte de un banco central del dinero que se encon

trara existente. 

Sin embargo, en el oño de 1929 la economía de los Estados 

Unidos sufre la tan famosa llamada ''gran depresi6n", la cual no 

tard6 en extenderse por el resto del mundo. La situaci6n parecía 

indicar que no del todo estaba bien fundado el optimismo de que 
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eran victimas los economistas neoclásicos. El panorama era verda

deramente aterrador; todo indicaba que la economía no saldr!a ade

lante. Basta sólo con ver que en el µais antes mencionado, los in

dices de desempleo llesaron a un 25~ y hubo una disminuci6n de un 

40 a un so~ de los ingresos reales. 

Sin embarHO, tenemos el surMimiento de un Kran economista in

gl~s de nombre John Maynard Keyncs (1983-1946). cuya preocupoci6n 

primordial fue el rescatar al sistema capitalista y su idea básica 

es de ~ran similitud la teor!a formulada por Halthus. Keynes, 

autor del libro La Teoría General del Empleo, el Interés y el Di

nero (The General Theory of Employment, Interest und Moncy} publi

cado en 1936, decía que el problema fundamental era el de lo~ aho

rros, afirmando ~ue los inMrcsos n~cionalcs exµerimentarian una 

disminución hasta el nivel más bajo, benerando como consecuencia 

el desempleo, a menos que los ahorros rcbrcsaran de alg6n modo u 

otro a ser parte de las ero~aciones. 

Ferguson en su libro Jl1storia de la Econom{a, manifiesta que 

~eynes rompi6 con sus contemporáneos ortodoxos en diversas cues-

tiones de importancia fundamental, llcb6 a ser considerado por 

al~unos de ellos como un pensador merawcnte superficial y un radi

cal peli~roso. De acuerdo con e~te autor, Keyncs fue fue de los 

primeros en atacar la doctrina, vieja de un siglo, Je que las 

fuerzas econ6micas que actúan en uno economía capitalista tienden 
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a producir la ocupaci6n de todo el que quiera trabajar o los sala

rios dominantes; por el contrario, sostuvo que en los reajustes de 

la economía de posguerra, la libre competencia dcb!a modificarse o 

complementarse por procedimientos artificalcs, como la regulaci6n 

estatal del tipo de inter6s, la dirección monetaria, y grandes 

gastos estatales, si se quería conseguir la ocupación total, Re

chazando el punto de vista dominante entre los economistas de que 

el poder adquisitivo crece de la producci6n, Kcyncs af irm6 que l!s

te debe anticipar a la producci6n. "Se oponía al ahorro porque no 

todo lo que se ahorra se invierte. De aquí que insistiese en que 

todos debían bastar hasta el limite, debiendo el estado cuidar de 

las fallas y del seguro de vejcz 1
' (18). 

Kcyncs propuso como solución para remediar los problemas eco

n6micos que se presentaban, la 1ntervcnci6n del Estado en lu eco

nomla para estimularla, mediante el uso de las facultades que tie

ne para hacer que disminuyeran los ero~nciones co11 el objeto de 

que, durante los periodos inflacionarios, los precios no experi

mentaran aumentos. l~ualmente, consider6 que el Hobierno mediante 

el poder que posee de impos1ci6n podría coadyuvar al crecimiento 

econ6111ico a través del presupuesto nacional. Definitivumcnte, Key

nes afirm6 que el Lstado debla ascburar el crecimiento de la eco

nomía y la estabilidad nacional mediante lu imposici6n de normas 

de carácter fiscal, y administrando través de un Banco Central 

(18) HRGUSON, J.n. Opus Cit. Pá •• 244. 
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las cantidades de dinero existentes sin implicar que ~l intervi

niera en la producción de bienes servicios y por lo tanto que 

volviera a las pr&cticas monop61icas que se dieron durante el si

glo XVIII. 

Para Erich Roll, la doctrina de Keynes sostenla que cuando la 

tributaci6n, los empréstitos, los controles directos tales como el 

de los precios, la distribuci6n el racionamiento de los bienes 

de consumo (cosas no muy eficaces, pero indispensables en cierta 

medida) se hubieran empleado plenamente, todavía quedaría una bre

cha, un exceso de fondos disponibles en relaci6n con las ofertas 

también disponibles, que s6lo podría rescatar un sistema radical 

de pagos diferidos. 1'Estc sistema de créditos de postguerra ten

dria la ventaja adicional de proporcionar una reserva contra la 

disminuci6n del poder adquisitivo en el periodo posbblico" (19). 

Efectivamente, Keynes fij6 principios que pod!an hacer a un 

lado la inestabilidad de la economía y el desempleo, y a oseguror 

el correcto y ordenado funcionamiento del sistema capitalista. As! 

pues, gran parte de sus argumentos pueden llevarse a la práctica 

en los paises que por su grado de desarrollo forman parte del 

tercer mundo, no obstante que su doctrina tuvo lu~ar en pala es 

que contaban con una economia moderna y estaban altamente indus

trializados. Claro está que sus ideas no pueden ser consideradas 

(19) ROLL, Eric. Opus Cit. P6g, 506 
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como la soluci6n para todos a~uellos paises que se encuentran en 

vías de desarrollo, dado que el proceso de desarrollo de los pai

ses que forman el tercer mundo, implica cambios de carácter sus

tancial en la economía de los mismos, y de ellos el sistema kcyne

siano no se ocuµa. 

D) CRITICUS Del CAP!TAL!S~U 

continuaci6n se hará un análisis muy breve de otros dos 

~rupus de economistas que emitieron opiniones de carácter critico 

I"especto del sistema capitalista, su funcionamiento, JsÍ como las 

deficiencias que la teoría del miscio prescnt.J. Se hablar& primera

mente de aqu6llos economistas que forman el brupo de los institu

cionJlistas, y cuyas teorías y críticas se fundamentan en la exve

riencia de los paises que tienen un alto !jrado de desarrollo, como 

es el caso de los Estados Unidos de Nortcam~rica. Por otra parte 

se hur.i. refcrenci.J. al i:;ru¡Jo de los estructuralistas mismo que for

mul6 sus postulados basándose en la situaci6n econ6mica que expe

rimentaban los paises latinoamericanos. 

D.1.) LOS IliSTITUC!USAL!STAS, 

fue durante la ~poca en que los ~randes mono~olios tuvieron 

su etapa de au&e cuando surbi6 uno de los personajes c~s represen

tativos de la Escuela de los Institucionalistas 1 y podrá decirse 
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que es el fundador de la misma, el cual mnnifest6 su preocu~aci6n 

respecto de lo que implicaba el concepto de la equidad dentro de 

la teoría econ6mica. Se trata de Thorstein Vcblen quien naci6 en 

el año de 1857 y falleci6 en el año de 1929. Por una µarte, se 

tiene que el autor en cita sostenía que el comportamiento del hom

bre no se basaba fundamentalmente en el c~oisroo, que no habla re

almente una competencia dentro de los mercados que conatituian el 

sistema capitalista, y asimismo critic6 la nctitud d~l Estado den

tro de la economía ya que 6ste intervenía de un modo directo en lu 

misma. 

En ese entonces, para la elaboraci6n de yrincipios de carác

ter econ6mico 1 aparcci6 un método considerado como 11 cvolutivott, ya 

que tocaba los puntos referentes a la vropcnsi6n que tcnian las 

naciones hacia los ~uerras y el tema relativo al poder económico; 

campos de estudio que olvidaron por completo los cconomistus orto

doxos. 

Para Ferguson los institucionalistas tendían o interesarse 

sobTe todo por las instituciones de clabornci6n humana, toles como 

la propiedad privuda, la competencia el wonopolio 1 y por lo 

transformación de estas instituciones en inlcrés de la reforma so

cial. ''Estudian el origen, crc~imiento y mecanismo de los institu

ciones, sobre ln base de que la comvctcncio se l1a derrumbado 

re~ulador de lo actividad ccon6mica, y que la vi~a ~conómicu úeb~ 

reorganizarse o su debido ticm~o µor al,una clase de control so-
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cial sobre las iñ·s"ti.tUCÜ:i:ñe·S-~:·Ha.blandO.,c.cin- c"afáctér HenCral_~ po'de""'. 

mos decir que·. son ~~p1~~lt"sF~"s·-. :'P_ro~i_CSis_to~ m6;'-:~u~~)s~-cÍ~-li-~tas;1 

(20). 

Concretándose Veblcn, el afirmaba que lo producci6n de 

bienes y servicios estaba en un segundo plano¡ que los capitalis

tas s6lo buscaban incrementar sus beneficios mediante el uso de 

artimodas, ya fuera saboteando la producci6n de los dcm6s, o bien, 

utilizando sus ingresos, más que pura la clabornci6n de productos 

que satisfacicran las ncccsiJadcs de lo poblac i6n, puro lo que ól 

denomin6 ''consumo conspicuo' 1
1 es decir, un consumo destinado sim-

plementc para hacer ostcntaci6n de riqueza. Con base en esto, se 

opuso n lo que Adam Snlith sostenía respecto de lo "muna invisi

ble'', que a través de 6sta podio transformarse el cgolsmo del hom-

bre en un 11uralso econ6mico. 

Por otru parte, afirmaba que había un comportamiento ru-

cional por parte de los consumidores y productores, lo que hucld 

que en el sistema cuyitalistu no se diera una perfecta compelcncia 

y que era necesario, vara alcanzar un adecuado dcsarrol lo Lccnol6-

~ica y ccon6micu1Jcnte hublando, la clubornci6n de tcorlas que se 

basaran en la historio, 1.1 cultura sobre todo en el co1uporta-

miento del ser humano, en luoar de formular s6lo doctrinas ccon6-

(20) fKRGUSOH. J.K. Opus Cit. P6 0 • 250. 
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micas de carActer ortodoxo. AdemAs, debe dársele un lubar más im

portante al desarrollo de la tccnolobia y no considerar únicamente 

como f uer2a primordial impulsora del proceso de desarrollo econ6-

mico al cavital. 

No obstante que el pensamiento de la Escuela de los Institu

cionalistas influy6 en el desarrollo de las doctrinas econ6micas 

modernas como es el caso de los Estados Unidos, no rcprcscnt6 un 

papel importante en la rcc.onstrucci6n de la tcorl.1 ortodox..i moder

na. Sin cmbart>0 1 aµilrccieron suboscuelas de intitucionalistas de 

~ran trascendencia r es el caso del surbimiento de ~randcs econo

mistas que formaron parte de las mismas, tules como Cluir Hit

chell, John R. Commons y Clarencc Ayrcs. 

D. 2,) LOS ESTRUCTURAL!STAS, 

A diferencia de los iustitucionalistas 1 quienes basaros sus 

teorias y criticas en la experiencia de paises altamente indus

trializados, los cstructuralistas se enfocaron, u efecto de elabo

rar sus teorías, en los problemas que aqucjabdn u los paises lati

noamericanos, tratando de encontrar el por qu6 del subdesí..lrrallo 

de dichos paises. 

Sc~ún los estructuralistas, es necesario llevar a cabo una 

reformo en cuatro campos -que más adelante se menciona- para sacar 

a los paises .!.atinoomericanos del subdesarrollo en el que se en-
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cuentran. Ellos afirman que dicho subdesarrollo se daba en Latino

emerica debido a que la economía no habia funcionado eficiente y 

equitativamente para los paises latinoamericanos; por lo que supo

nen que la estructura del sistema capitalista presentaba ciertas 

deficiencias. lEn qu~ consiste esa reforma por la que pugnaban los 

estructuralistas?. 

Por una parte, el comercio internacional, decian los estruc

turalistas, favorece únicamente a los paises ricos haci~ndolos aún 

m&s ricos en perjuicio de los pEiscs subdesarrollados, dado que la 

cspecializaci6n y divisi6n internacional, por consiNuicnte el 

comercio mismo, estAn estructurados de tal forma, que la mnyorio 

de los beneficios que de ellos se obtiene es para las naciones in

dustrializadas. Por consiguiente, debe ser reformada la estructu

ra del sistema capitalista internacional, a efecto de que del co

mercio se obtengan beneficios igualmente para los paises en vias 

de desarrollo. 

Por otro lodo, la existencia de monopolios en los paises la

tinoamericanos viene a obstaculizar el correcto funcionamiento y 

sano desarrollo del sistema de libre competencia¡ en gran parte de 

quienes controlan el sistema politice •ediante el poder econ6mico 

que tienen, y, a su vez, destinan la uiayor parte de las utilidades 

que obtienen en articules de lujo provenientes de la iuiportanci6n, 

en lugar de realizar inversiones en la producci6n de bienes y ser

vicios, lo que traerla como consecuencia la creaci6n de centros de 
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trabajo y as! evitar, dado el incontenible uucento de la pobla

ci6n, un desemtJlco considerable. Además, esa falta de inversi6n en 

la producci6n de bienes y servicios, hará que los precios se ele

ven )' disr.iinuya, por consibuientc, el poder adquisitivo de l.:i po

blaci6n. l::n razón de todo esto, deben itapL.rntJrse, SCbÚll la escue

la cstruturalista, normas que prohiban la realización de prácticas 

monop6licas y 1 dsimismo, debe darse la intervención en la economía 

¡.¡or parte del l:.st.iJo ¡;ara 1mpulsar el Jcsarrollo econ6mico, lle

vando a cJbo Aste, muchas de las actividades de índole econ6mica 

en las que los particulares se h3n ncbado a invertir. 

De igual manera, en el sector aorario debe llevarse u cabo 

una reforma con el objeto de loorar una 111.Ss eficiente distribuci6n 

de la tierra. Coco 

latina, la riqueza 

dijo anteriormente, en los paises de Amóricu 

encuentra concentrada en manos de unas cuan-

tas falllilius, }' dentro de ella debewos considerar u la tierra. l>c 

no hacerse una eficiente rcpartici6n de la misma, scl)uiró impi

diéndose el adecuado desarrollo de la econoralu ya que ''las unida

des abrlcolas excesivamente 6 randcs o dcoasiado µcqucfias producen 

ineficiencias y desibualdadcs". 

Finalmente, los cstructuralistas sostienen que debe darse un 

cagbio c11 lo rcicrcnte J la at,ricultura, u través de pro;;ramus de 

divcrsi[icaci611 que ~licinen la excesiva cspccializuci6n en la 

vroducci6n y comcrcializJci6n de un solo µreducto que se da en Lu-
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tinoamárica. Es decir, debe imolantarse una reforma que ha~a que 

el monocultivo desaparezca para evitar las fluctuaciones de los 

¡Jrecios y de las utilidades provenientes de la exportación que 

tanto afectan la econom{a de los paises latinoaaericanos. 

As! pues, de acuerdo a los vrincipios de la escuela estructu

ralista, la 6nica forma en que puede ase~urarse el correcto fun

cionamiento del sistema de libre competencia y estimular el desa

rrollo de la econoa!a en América Latina, es mediante un cambio es-

tructural los campos antes mencionados, de ahí que a esta es-

cuela se le haya dado tJl denominaci6n. 
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II.2. TEORIA MARXISTA SOCIALISTA, 

A) MARX Y ENGELS. 

A Karl Marx (1818-1833) a Fredrich Engels (1820-1895) se 

les ha considerado como los 1'padrcs'' del pensa~iento socialista, y 

de acuerdo con ellos, las diversas formas en que se ha manifestado 

dicho pensamiento, se reducen concretamente 

tas"¡ los "socialistas cientificosº. 

dos: los "utopis-

Sin embargo, tanto unos como otros, (utopistas J socialistas 

cientificos), son fundamentales porn la consLrucc16n del socialis

mo. La mayoría de las teorías socialistas, por un lado, consideron 

que gran parte de los conflictos y males de carácter político, so

cial y econ6mico que aquejan a aquellos paises que han ndo~todo un 

sistema capitalista, se debe a que los medios de producci6n se en

cuentran en manos de particulares, ea decir, es el sector privado 

el detentador de dichos medios; por otro parte, a!irmon que lo 

producción y distribuci6n de bienes servicios no debe atender a 

intereses y beneficios de los particulares, sino que debe llevarse 

a cabo en !unci6n de las necesidades de los hombres. En efecto, 

Harx y En~els manifestaron ºLa gra.n industria ha creado el mercado 

mundialt ya preparado por el descubrimiento de América. El ~ercado 

mundial oceler6 prodigiosamente el desarrollo del comcrcio 1 de la 

navegacibn y de los medios de transporte por tierra. Este desnrro-



- 41 -

llo influy6 1 .i su vez, en el .iu 6 e de la industria, y a medida que 

se iban extendiendo la industria, el comercio, la navesaci.6n y los 

ferrocarriles, desarrollábase la bur-"uesla, c.ultiplicando sus ca-

pitales y releKando a se~undo tArmino a todas las clases lebadas 

por la Edad Media" (211. Co~o remedio d esos males y conflictos de 

que son objeto las sociedades, los socialistas han propuesto lil 

creación de fábricas y fine.is a¡;rlcolas cuya propiedad y control 

est6 en canos de los trabdJadorcs, p~ro sin hacer .i un ludo ld po-

sibilidild de llebJr a covimicntos violentos que destruyJn por coc-

pleto el sisteca capitalista sustituyAndolo por un sistema que 

elimine todas las forcas de propiedJd pri\·ada y de org<1niz;,ición 

jerárquica propias del capitalismo. !fo obstante, nurx y En~els 

consideraban esas medidJs coco utópicas, dado que parJ pusar del 

capitalismo al socialis.:io, estimaban necesaria unJ cstrateoia que 

se basara en las yu existentes fuerzas de cambio en el mundo capi-

talista. Asl pues, tenec.os que los autores en cita expresaron ºCon 

cada día que pasa, este estado de cosas vu huciAndose m~s absurdo 

y m.is innecesario. Debe ser eliminado, )' puede ser eliminado. l::s 

posible un nuevo orden social en el que desaparecerán las actuales 

diferencias de clase en el que -tal vez despuAs de un breve pe-

riodo de transición, acompañada de ciertas privaciones, pero en 

todo caso muy provechoso moralmente-, mediante el aprovechumiento 

y el desarrollo armónico proporcional de la inmensas fuerzas 

(21) MARX Y ENGLES, Manifiesto del Partido Comunista, Obras Esco-
gidas. Ed. Proi:;reso ~loscu, H6xico, D.F., P3o,. 34. 
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productivas ya existentes de todos los individuos de la sociedad, 

con el deber ¡;cncral de trabajar, se dispondrA por igual parn to-

dos, en proporciones cada vez mayores, 

para vivir, para disfrutar de la vida y para ~·ducOr y cjérccr ·~o-

das las facultades físicas y cspi.ritu-~Íes'~· c22)' ... -

Es decir, aq;umentaban que s6lo mediante,aied-idlis'quc "se basa

ran en an6lisis de car6cter objetivo en la .·,~~ai·i_dod: que se vive, 

se podrla instituir el socialismo, de ¡¿ ~ontro~i~, todos los es-

fuerzas realizados serian in6tilcs. Asi pues, scrAn utópicos oque-

llos planes que no se fundamenten en las condiciones y fuerzas de 

cambio existentes, en contraposici6n a aquellas teorlas, que baso-

das en tales condiciones íucrzas de cambio, se co11sidcrar6n 

11 cicnt.1íicas 11
; t.al car6ct.cr le atribulan Marx y l:.nl)els a su pcnsa-

miento. l:.fcclivamcnte 1 Bn~els afirmaba ''Trat6bosc µor eso de des-

cubrir un sistema nuevo y m&s perfecto de orden social, µara im-

µ!untarlo en la sociedad desde [uera, por medio de la µroµal)ondu 1 

y a ser posible, con el ejemplo, mediante ex\H.!fimcntos que sirvic-

sen de modelo. Estos nuevos sistemas sociales naclan condenados o 

moverse en ul reino de la utoµi.a; cuando m6s detallados y minucia-

sos fueran, más teni.an que del)cncrar en µuros íunlasias'' (23). 

A continuaci6n, pasur6 u hacerse un breve análisis de la t'i

lo~o[i.a Marxista, empezando pro el materialismo dial~ctico, para 

(22) MARX 
(23) MARX 

ENGELS. Upus Cit. PIH• 67. 
ENGELS. Opus Cit. PI". 418, 
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lo cual veremos el concepto que ~larx tiene del materialismo. 

Con frecuencia, el t6roino '1uatcrialista'' se coplea para de

finir a aquellas personas que ::.ucstr•in una cxccsl\.'J prcocupaci6n 

por acumular dinero, obtener 0 ranJes banancias posesiones mate-

riales; por lo i.:¡ue se ha llcbado J. considerJ.r d la íilosofid del 

calcriolisoo coco una opini6n prosa.icJ. del mundo. Marx, lJor el 

contrario, afirmaba que dicho tkn1ino irnµlica un..i visi6n que sitúa 

al hombre como el centro de las cosas; este Llrroino es el medio a 

tra~~s del cuJl los seres huc..inos llebacos a conocer y entc11dcr ld 

natur..ilcz.3 de la rcalid3J c..iractcríst1cas esenciales, lejos 

de ser una opinión pros3ica del cundo. La nuturJleza y la expe

riencia, decía, pueden llcbar .i ser cocprcnJidas por el hotibre de 

un codo objetivo, dadü <.1UL' tlL"ne la cupac1dad su1icicntc 4uc lu 

encamine a ello, por lo ..¡uc, si lo Jescd, puede llc~ar ..il conoci

cicnto mismo. :1arx rcchaz.J que lJ reulidad cst6 hecha J base de 

ideas abstractas puras, yuc eterna e incutablc y 4ue lJs cosJS 

m.:itcriales sean un rcíclJo icµcrfccto y r.::cramente tr.:ir:.>irorio de 

lo que Cli.istc L'U nu..-str.J r.icntc; 4ue no hay ncccsidad de fort>ulnrse 

cxplicacionc:. soilren,nurales ¡.J<.iru entender l.i rc .. .didact. 

Ahora bien, el t~r::iino "dial6ctico" i.c:iplica 'il!C "todo lo que 

posee real1d.iJ de albun.i clase se encuentrd en proceso tlL' tr.1ns

formaci6n, vor el hecho de 4uc consta de factores o fuerzas op:.cs

tas 1 el Qov1micnto interno de las cuales lo conecta lodo y cambia 

toda cosa en aldo distinto''. 
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No obstante que es posible detector determinados regularida

des en el proceso de cambio de la realidad, puede identificarse el 

tbrmino dialbctico con el de cambio permanente y completo. Por su 

parte. los primeros materia~tstos afirmaban que los cambios que se 

producen son cuantitativos mAs que cualitativos. Es decir, soste

nían que todos aquellos elementos básicos que conforman lo natura

lcz;a eran fijos e inmutables, que sólo en determinados niveles 

de la reolidud se producían ciertos cambios, pero que, como diji

mos, eran 6nicamente de carácter cuantitativo. En esa forma, ~ora 

estos primeros materialistas, no podinn considerarse como trascen

dentes para lo naturaleza de la realidad, el transcurso del tiempo 

y en consecuencia, la historia misma. 

Para Marx y EnMels, esa visión de la realidad que tenlan los 

materialistas mecánicos (como se les conocía) era sumamente sim

plificndora. Ellos sostenían que la naturaleza está sujeta o un 

proceso de cambio constante; continuamente la materia cambia no 

s6lo cuantitativamente, sino tambi6n cualitativo.mente. Decian que 

nada podía permanecer en un estado estático. Sin embargo, seK6n 

los filbsofos en cita, existe una diversidad de tipos de cambio, 

dependiendo de los fenómenos en que se produzcan, de tal forma que 

pueden ser unos más rápidos que otros, o bien, como se mencion6. 

unos cualitativos y otros cuantitativos. 

As! pues, Marx afirmó que el cambio no es propio 6nicamcnte 
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de las cosas materiales. El cambio evoluciona constantemente y se 

do en todos los aspectos de nuestra vida como del universo, por lo 

que lo ciencia debe, a efecto de estar bien fundamentada, apoyarse 

en una posición que conciba o la realidad como continuamente cam

biante, a6n en lo m&s esencial de la misma. E11 tal virtud, así co

mo se modifican sin interrupci6n los aspectos de nuestra vida, 

tambi~n cambian los sistemas políticos, sociales y econ6micos ¡ y 

debido a que la realidad cambia, los seres humanos deben aceptar, 

decía Marx, el hecho de que la naturaleza de la verdad científica 

sea sujeto de cambio. 

Marx lleg6 pues, a la conclusi6n de que el papel que ha de 

desempeñar la ciencia, será el de un guia que encamine a los hom

bres e le comprensi6n de su realidad dentro del proceso evolutivo, 

ya que como se mencion6, ~sta no puede permanecer estática, y usl, 

la tarea encomendada al hombre será, apoyándose en dicha compren

si6n, la de ejercer un control sobre todo aquello que sea contro

lable, y hacer íructlfero, dentro de sus posibilidades, lo que no 

lo sea. Al respecto, Ferguson afirm6: ''De acuerdo con la intcrpre

taci6n materialista de lo historio, la evoluci6n de la sociedad se 

explica por factores econ6micos. Ni la religi6n, ni la literotura, 

ni el arte, ni lo moral, ni siquiera el propio estado, sino el me

dio econ6mico, es el (actor determinante de lo civilizoci6n. Lu 

consideraci6n m&s importante en cualquier periodo hist6rico es el 

sistema dominante de producci6n y distribuci6n. Este principio no 

es original de Harx, pero es la 11 proposici6n fundamentol 11 del mar-
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Xismo, como el mismo En~cls lo manifest6 1 aunque en sus obras Marx 

no aclarase el punto con muchas lucidez. En el pro~reso de la his-

toria, además, la principal fuerza motriz es el conflicto de cla-

ses" (24). Asimismo, SCl:JÚII Fcq;uson, ~\arx llcs6 al extremo de ex-

cluir ln influencia de todos los factores, con excepción del eco-

n6mico, sino 4uc simplemente le Jsibn6 el papel dominante¡ ld opi-

ni6n científica cst.1 todav!.i db·idida respecto a si el factor L'Co-

n6mico es o 

que bsta es una de las teorías marxistas que mejor ltJ resistido 

a lJ.s ráfat;as del Jtaquc crítico, Otros, por el contrario, la con-

sidcran como una ~cncralizaci6n absolutamente incxplicJble de u11n 

verdad parcial. ''Sin embargo, cas1 todos conccucrdun en yue Marx 

marcó una ruta al destacar el elemento ruatcrialista; ¡.¡ero, sin du-

da, los autores que hoy dlJ hacen mejor uso de la intcrprctac16n 

económica no son ya los socialistas" (25). 

Pasando al estudio que Marx En8cls liicicron respecto de la 

saciedad huruana, manifestaron que ~sta encontraba conformJdU 

por tres tipos de diccnsiones, que gr.ic.1as a la acci¿n rcclproca 

de las mismas, tenla lu~ar la t1istor1a del l1ombrc y se ¡1roducla el 

cambio social. [stJ.s tres di1:1cnsíoncs son: Por una µ.:irtc, las Fut..•r 

zas de Producci6n, y dentro de éstas tenemos il todos ayuellos ins-

trumentos y utensilios de los que se aµro\·cchJ el houmbrc pura µro 

(24) FERGUSON, J.M. Opus Cit. Páo. ::!Ql;. 
(25) FERGUSON, J.M. Opus Cit. Pl~. 205. 
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ducir 1 así como su mano de obra y los recursos naturales de los 

que se \'ale para el misr.io fin, es decir el materialismo dialbctico 

a 4uu nos referimos con dl\tcrioridad. Otra de las dimensiones son 

las llumadas RcL.1cioncs de Producción o lucha Je cl.1scs (concepto 

que con ¡.iostcrior1d.id u.opl1ur.ios) que µucdcn ser definidas col:'lo 

aquellas rclücioncs d1.?bidanunte dcterr.iinaJas )' <ltirobadils en pro de 

ciertas ..i 6 ru¡-1.ic1oncs cou rcs¡icctu a Ll dir.icnsi6n antes mencionada. 

1,;omunmcntc, dentro dt..•l pc-nsJr.iientl.'.> ¡¡¡ar>:ista 1 a lus [ucrz.ls de pro

ducción se les hi.l conocido corno ~lodos de l'roducci6n. l'or último, 

tenemos a la SuµcrestructurJ Social o Pol!t1ca, la cual µucde ser 

definida co~o el r~~ir.ic1i norm.itivo de carácter jurídico, rclibio

so, filosbfico, etc., que influp~ de r.iancra dccisi\'a en Li idio

sincrasi<l de la sociedad. Para aclar.ir estas ideas, cit.ircraos var

tc dul Jnálisis rc...1li;.:..ido por U.I. Lcnin en su libro :.'..:!'!_c_?_lY~~~~~ 

}' Tros Partes Intet>rJntcs del ~larxismo": 11 Del mismo 1Jodo que el 

conocitdcnto del hor.ibn.• rcfleJJ lu naturalcza 1 que existe indcpcn

d1c11tcQCl1te de ~l, es Jccir, lJ ~ateria en dcs.1rrollo 1 el conoci

miento social del hombre (es decir, l.is diversas opiniones y doc

trinas filosófic..is, rcl1biosJs, 1iolf.tic..is, etc.) rcílcJ.1 el r~bi

m.en uconórJiCo de lJ. socied.:id, L..is instituc1011cs vol!tLcus son la 

superestructura que se .ilz.:1 sobre la biltit! cc.:on6~,tc.i" (:!.6). Puro 

Lcnin lJ c..i!J.i del fcudalls:ao, de lu scrviJumi:irc de 11.1 hlt.•bJ, ha-

c.fJn ver c.J.dJ vt::z ::-:Js 1J.J l¡1.1bl1..•nentP •¡uc l,l b;1se de todo el dcsu-

rrollo r su fut•rz,1 ::iotr i.! era l..l lucn.i de cld5l's. 
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Ahora bien, una vez definidas las dimensiones que integran a 

toda sociedad, surge la pregunta, dentro de la teoría del cambio 

social, d6nde tiene comienzo el proceso de cambio o bien, d6nde se 

halla el primer estímulo, debiendo, además, establecer c6mo se co

munica, de qu~ forma es recibido y qué efectos tiene sobre el res

to de los niveles sociales. 

Se ha dicho que de acuerdo al materialismo dialéctico, los 

cambios que se producen son tanto cuantitativos como cualitativos, 

incluso dentro de la sociedad humana. En efecto, la sociedad, al 

darse los conflictos entre las relaciones de producci6n ya exis

tentes con las nuevas formas de producci6n, sufre una serie de 

cambios de carácter cuantitativo. Sin cmbar80 1 posteriormente es 

necesario recurrir a cambios cualitativos con el objeto de estar 

en posibilidad de resolver aquellos conflictos, que a medida que 

pase el tiempo, se vuelven más 8raves. Generalmente, es a trav6s 

de revoluciones sociales, pudiendo ser 6stas violentas o no, como 

se loHru llevar a cabo un cambio de carácter cualitativo dentro de 

la sociedad. 

No debemos olvidar 1 dentro del estudio que Marx hace de la 

sociedad humona 1 dos conceptos de ~ran trascendencia. Por una par

te tenemos las "clases''• que pueden ser definidas como un conjunto 

de personas que 8Uardan con los medios de producci6n unu relaci6n 

com~n, y, dependiendo del momento hist6rico en el que nos situe

mos, puede haber diversas ''clases'' dentro de una sociedad. Por 
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otro lado, tenemos a la ttlucha de clases'', cuya naturaleza es de-

terminada por las clases principales, que tiene lugar, primera-

mente, cuando los trabajadores entran en conflicto con los propie

tarios de los medios de producci6n al sentirse oprimidos material 

y psicol6Kicamente por éstos, quienes a su vez tratan de apropiar

se de los excedentes de producci6n. Y en sesundo luKar, entre esos 

dos clases de conflicto que se da, se hace más Krave por la llega

da de las nuevas fuerzas de producci6n¡ es decir, por el desarro

llo de nuevas herraNientas 1 instrumentos y técnicas de producci6n 

que propicia que las relaciones de pro~ucci6n ya establecidas, re

sulten notoriamente obsoletas. De ese modo, tenemos que Marx afir

m6: "Existe un continuo movimiento de crecimiento en los fuerzas 

productivas, de destrucci&n de las relaciones sociales, de formn

ci6n de idees; la Gnica cosa que no cambia es la abstracci6n del 

movimiento -mors immortalis-'' (27). 

Pasemos ahora al análisis de la visi6n que Marx tenia de la 

historio del hombre y que se le conoce como ''materialismo hist6ri

co". A trav~s del materialismo hist6rico se trota de descubrir to~ 

dos aquellos factores que hicieron que la historia humana pasara 

por determinadas etapas, y asi conocer más fácilmente el desarro

llo del hombre y entender mejor su presente y su futuro. SegGo la 

visi6o marxista de la historia humana, lo denominada estapo "pri

mitiva comunal'' es la primera socialmente importante. Esta etapa 

se caracteriz6 por la dificultad de llevar una vida comln en so

ciedad. De hecho, en esta etapa, no había una definici6n de las 

(27) ADELHAN, lrma. Opus Cit. Pái. 78. 
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clases sociales, había carenci~ de r~cursos 1 .Y-los instrumentos y 

herramientas de trabajo tuvier~n un de.sa-rrollo m!nimo¡ incluso no 

se di6 la propiedad privad~ de ios mri~i~~ de p~oducci6n, no hubo 

transacciones de cad.cter comercial el·,.hombre cstuba práctica-

mente a expensas de la naturaleza para obtener !Os elementos nccc-

sacios para su subsistencia. liado que las personas tenían que tra-

bajar en lo individual para subsistir, no fue lJOSiblc 4ue se diern 

la ex¡J!otaci6n del hombre por el hombre. 

No obstante, µostcriormcnte se di6 la producción de exceden-

tes µermanentes µor un considerable desarrollo de los instrumentos 

de trabajo, lo que propició que surgiera una lucha de clases con 

el prop6sito de establecer de qué manera debía de 1lc\·ursc a cabo 

la distribuci6n de esos excedentes, Efectivamente, dada L1 exis-

tencia de los mismos, hubo quienes empezaron a llevar un~ vida sin 

trabajar aprovcci1ándosc del producto de quienes trabajaban, de tal 

forma, que surbicron las cL.1scs dominantes cu¡·o princi)lal interés 

fue el de emanciparse de la necesidad que tenían de trabajar para 

subsistir. [~pieza pues, a darse la propiedad pr1vada de los 

dios de producci6n por ende la explotaci611 de u11a clJsc por 

otra: la de los escla\'OS, (quienes !1or su tr.iti1..110 obtenían lo mi-

nimo para su subsistencia) por lu de los amos (los µro~1etar1os de 

los medios de tiroducci6n y 4uicncs aprovcchab.in .,.Jr.i .sí los cxcc-

dentes). A csld et.ipa le conoció cv/,\O 1..1 ~oc1cdad c::;cl1.1Vi!.lil, }' 

la pro1,icJJJ ¡..r1valla, C!>t<1blt•c1éndosL' l<J.:> .:ie<l1J.1!> ucce~ur1;,1~ vara 
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ser aplicados, ·De todo -lo antcr{oÍ'me~~C ·dt'C:ho··;: s~,. puedC decir que 

lo que caraci:criz& a esta etapa·· (-~-~,::·1·~,;~:~·}~S~-t~~{~¿~ antes menciona-

da y la inequitativa distribucl6n 
~---~ ;_- -'· 

de·.·· roS' ~.exccd'en tes. d ~- p_rod u ce ión 

entre las clases sociales~ 

Con el correr de l~s 

-··-. "'''i" -r:-:;o .• -<':~·; 

' '!, ; •. :. ""'· '"".'i~l,~-- --.',: .• 
,;· 

cía y mayor seguridad ccon6mica, ).-~---:~-~~~::·:·~~-~-z~:~.¿~,;:~-i:il:~~~~ dcsarrol_los 

tecnológicos a los medios de pr-~-du~~~i61J'~ 

Sin cmliaq~o, eso seguridad ccon6rnica fue para unos cuantos, 

por1¡ue al iHual que en la socicdod esclavista, en esta et.upa se 

di6 una vez mAs la injusta rcpartici6n de los ganacius entre las 

cluscs sociales. A estu etapa uc le conoció con el nombre de fcu-

dalismo, el JH.qJcl de los esclavos fue !IUStitu!do yor el de los 

siervos, el lu~ar de los amos, fue tumuJo µor el de loti tiC~ures 

feudales. Sl bien es cierto que los seüores feudulcs 110 cjcrcL.111 

realmente un derecho e.Je µro¡ilctlad sobre sus slervu:;, J;:i Vid.t de 

étos sl se cncontrabu liUJilüd<J sujctil, en cicrlJ forma, J li.JS 

disµosicioncs y costumbres que h..ib[a en 1;1s Licrr.:J!.i del scf1or feu-

dul al que µcrtcncclan, 

SedÚ11 !lurx, cutre estas do:.; cln!.ies cxist{.1 un si~Lc1:ia d1..• res-

µouti;d.dl11.lad que era el 1.acc.Jio de unióu cutre .lJs mlsw1s, cuyu fun-

clón cr.:J lü de servir lu~ ~c11urcs tcudulcs ~or parte 1lc los 

siervos LI cümldo de que é!.tu~ rl!<.ild1HJ11 Ju t11Ji·.;pc11.:><.d1l1.! pJri.I uu 

uuUsistcnciu, m.~xiiíll.! Juro1ntc lJs 1':po1.·.is JL" csc•t:•L'i:. 
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La etapa que vino despu~s del feudalismo, es la estepa del 

capitalismo, y es en la cual Marx centró la mayor parte de sus es

tudios. Paro ~1, esta etapa no implica el fin de la historia del 

hombre, sino que hay pasa m6s de transici6n y es hacia el so-

cialismo. El proceso de transformaci6n del f eudolismo al copito

lismo tardl varios siglos¡ el cambio no fue brusco y no se dió al 

mismo tiempo en todos los paises europeos. En esta etapa los 

señores feudales fueron sustituidos por los íabricontcs y mercade

res, conocidos comunmcnte como 11 burgueses'1
1 y los siervos pasaron 

a ser el proletariado, es decir, la clase obrero asalariado. 

De acuerdo con Marx, fue la tecnología lo que propicib que se 

diera la transición del feudalismo al sistemu co~italistn, ya que 

gracias o los adelantos metol6rgicos materia de neva~aci6n 

que se dieron, fue posible realizar viajes a distancias yo mayo

res, permitiendo que les transacciones comerciales, es decir el 

comercio, se expandieran por casi toda Europa. En eso formo, las 

relaciones de producci6n existentes en el feudalimso resultaron 

muy anticuadas. Hubo realmente cambios de carácter cualitativo, y 

no s6lo en el aspecto econ6mico, sino tombi6n desde el punto de 

vis ta político y social. 

Marx entendi6 que el proceso de industriol1zoci6n podía in

crementar considerable~ente la producci6n y o eliminar lo mayorlo 

de los esfuerzos y privaciones tan a~obian~es de que hab!on sido 
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objeto los hombres. Pero, por otra parte, la industrializaci6n 

misma podría si~nificar aún más pobreza para quienes se encontra

ban en ella. De esta forma, Marx considcr6 que el capitalismo no 

sólo era sinónimo de progreso, sino tambi6n de miseria para una 

gran cantidad de seres humanos. Marx ascgur6 que dentro del capi

talismo, era la competencia la que llevaba al pro10reso de la tec

nolog!a de los procesos de producción y por consiguiente, a elevar 

los excedentes econ6micos¡ debido a que los empresarios, al menos 

para mantenerse al ritmo de los demás en el mercado, se ven obli

gados ll crear capitales cada vez más fuertes, la competencia entre 

ellos trae consigo que las fuerzas de producción evolucionen más 

rápidamente. Por consi~uientc no sólo se ven afectados las fuerzas 

de producción, sino tambil!n las relaciones de producción por en-

de la superestructura social, propiciando que nuevamente entren en 

conflicto las nuevas fuerzas de producción con lus relaciones ya 

establecidas¡ conflicto que s6lo puede ser resuelto mediante una 

revolución social, la cual nos conducirá a una sociedad sin cla

ses: al socialis¡¡¡o. Reiterando esta última idea del pcnsumicnto 

Marxista, Wrisht nos dice: ''La historia de todas las sociedades 

que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas 

de clases. Hombres libres esclavos, patricios plebeyos, 

señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores 

y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una luclta constan

te, velada unas veces y otras franca y abierta; lucha que terminó 

siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad a 
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el hundimiento de los clases b·eligerantcs. 11 (23). Aslnlismo. el 

autor en cuestión mani[icsta: "1::1 proletariado toma el Poder ¡1011-

tico y, por medio de 61, convierte en propiedad p~blica los medios 

sociales de producci611, que se le csca~an de las ruanos a la bur-

tJUcsía. Con este .:icto, redime los medios Je producción de la 

condición de ca.,itul que hasta allí tenían )' da u su carácter so-

cial plcn;.i liburu:id vara imponerse. ~artir de ahora, es ya posi-

ble una producción social con arrc~lo a un plan trazado. de ~-ntcrua-

110. Ll dcsllrrollo de la producci6n convierte c1i-~-U-n' 3nUC.i(úfisfu_o_0clñ 
·'-· ··- ,·. 

suhsi~Luncia Je divcrsüs clases sociales. A ticdidri .Que -dc'stJ.µarccc 

lu anar4uL.1 de la vroducci6n social 1 va loni;uid.cC:iCndo también lo 

autoridad ¡Jolitica del Lstudo. Los ducrlOs de. la nut:urolczu, se 

convicrtc11 en ducfios des[ mismos, en l1ombrcs libres'' (29). 

~lurx, al hacer sus estudios sobre el sistema cuµilalista, no 

analiz6 únicar.1cnle lo:; aspectos económicos del mismo, sino que 

tamt.d611 lllz.o rcícrcncia Lonlo il los (aclare::; tiollLicos como a los 

sociales 4uc ejercieron inf lucnci;i csti1.1ul.iron el desarrollo, 

µero LtUc tilmbién .,ucden conducir .il capitalismo a su fin, y ¡.ior lo 

tanto hacia el sucinlismo. 

:·lurx, ¡.iara tratar de Jctcrminilr la natur<Jlczu y funcion<Jmicn-

to del sistema c<J¡.iitalistJ, basa su .in&lisis en dos hi¡.i6tcsis: por 

(28) h'l!lGl\T, :·l1lls C. ·~·\ur:dstus 11 • c;Jicioncs i:.ra. ~-l6xicu 1 
1 1)/b, 1':11.>lllLI )7, 

(2CJ) WR!G!IT, :u11s C, U¡.ius Cit. Páb• 66. 
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unJ lJarte, ~l afirmaba que en el sistema en cucsti6n, existen unJ 

serie de factores móviles y libres de producción, as! como un 6 ran 

n~mero de vendedores y compradores de los excedentes, lo que hace 

que el capitulisrao seo un sistema ccon6rnico cien µor cic11to compe

titivo¡ 1ior otro lado, como se mencionó anteriormente, dentro Jcl 

siste:nu c~q.iitulistil existen Jos clases µrinci¡.i3lcs: lJ Je los pro-

pictarios de los medios de producción, decir, los CJp1t.dist..is, 

)' la de los obreros, quienes µ..ir..i tener lo inU1sµcnsJl.ilc 11JrJ su 

subsistcuci;J \'Cnden su iuerZJ Je trabajo J lo::> µri1atHos. Con busc 

en estos supucs;tos, llci:;Ó a la conclusión de que lJ b.isi:- del c.1pi

talismo es lJ cxµlot.ici611 1 !J cuill es posible reJli.t.Jr cu.indo los 

c.iµitalistas se aµroµian de la plusv<illJ. i:.sLJ. µucdc ser JcLcrmi

nada cotilo lJ. diferencia -1uc t.•xistc entre el valor di! lJ fucrz.1 de 

trabajo de los obrcr\.ls y t!l vJ.lor de los J.rtículos por 61 µroJuci

dos. !lauricc Dobb, ..il rcS¡JCCto nos dtcl..': "P,•ro l<J ÍUl!fO:J Je tr.iba

JO fi¿ur.:1b.:i sol.u1cntc cor.tu un.1 ::icrcJ111.:í.1, COL1¡lrJdJ )' \'cnJ1d.i en el 

mcrcudo de LrJ.OilJU, l.iuJo un..i ::>cric del iniJ.J Je conJ.ic1onc.:::> hisló

ricus: cuJ.ndo lo::; ¡.Jroccso:::. hi:.L1Ír1cos n.:.ibÍJ.n crcudu un ¡.lrolctJl"iJ-

do sin bienes r sin utros O\.•J.1os de viuJ, por unJ ¡i•irtc, 'i un.i 

clase ¡iropictarL.l, por la otrJ. L.i J,JJr1c1.Su Jcl Ucncf icio, 11or lo 

tanto, no crJ unJ cutc.,.ur!J "nJtural'' ..¡ul' tu•.tcra sus r.1{ccs en un 

u11J catc 0 vr!J de inc,rcso ¡iroyiJ Je uuJ 

clJ.¡lJ µarticular J.t.! l..ls iustitucioncs lli.st.ÓC'lC..l:i y di.! una forrn<J 

µ.irt1cul.Jr de la socicUad de cL..1scs" (JO). 
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De acuerdo con Harx, la cxplotoci6n comenzó a darse desde que 

empezaron o darse los excedentes de producci6n permanentes; no es 

propia del siste~a capitalista. Sin embargo, según los capitalis

tas convencionales, el capitalismo es un sistema que puede dar lu

~ar a que las hombres se liberen de ser explotados, ya que éstos 

son libres de decidir dónde trabajar. Marx, obviomente, no está de 

acuerdo con esta idea. La cxplotaci6n, afirmaba ól, generalmente 

tiene lugar por la apropiación y el control de los medios de pro

ducción por parte de los capitalistas; deciu que las &ociedadcs 

capitalistas se han caracterizado por la ~ran escasez de empleos 

dentro de las mismas, lo cual ha orillado al proletariado, a efec

to de obtener cuando menos lo indispensable para su subsistencia, 

a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas, aceptando, hasta 

cierto punto, las arbitrorias condiciones que 6stos les imponían. 

Marx señala que la cxplotuci6n puede darse de dos distintas 

formas: puede darse mediante la producci6n de ºplusvalía relativau 

que consiste en aumentar la productividad de los obreros, o bien, 

mediante la producci6n de ttplusvalia absoluta'' que se da incremen

tando lo productividad en el promedio de la mano de obra. Sobre el 

paticular, Erich Roll asent6 ºOtra distinci6n que Harx establece 

es la que se refiere a la plusvalla absoluta y a lo relativa. Se

gón su teoría, hay dos maneras posibles de aumentar la plusval!a 

que produce para el capitalista un obrero individual. Una de las 

maneros es prolongar la jornada de trabajo. A la plusvalía que de

pende de ese factor la llama Marx "plusvalía absoluta''. La otre 
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forma es reducir la parte de la jornada que representa el tiempo 

de trabajo requerido para producir las subsistencias del trabaja

dor y alargar la que se incorpora al producto excedente. A la 

plusvalía que depende de esta alteración de las proporciones en 

que se divide la jornada de trabajo, la denomina Marx 1'plusval!a 

relativa" (ll). 

Lo que realmente importa, es que los detentadores de los me

dios de producción se apropian de la plusvalía, independientemente 

de la forma en que ésta se produzca. Esa apropiaci6n puede ser di

recta, a trav6s de dividendos sobre utilidades o mediante benefi

cios, por lo cual, el valor de los excedentes puede ser invertido 

para aumentar o estimular las vcntds, para adquirir artículos de 

consumo, etc.¡ o indirecta, través del establecimiento de los 

impuestos por parte del Estado, a efecto de que tambi6n tome parte 

de los excedentes de producción, ya sea a trav6s de la construc

ci6n de cArceles, fabricaci6n de mayor armamento, o todo aquello 

que haba que el sistema legal que permite lo conservaci6n del ca

pitalismo, se manten~a permanentemente. Es pues ~rucias al poder 

del Estado, quien ÚnicaQente vela por los intereses de lo burgue

sía y oprime al proletariado, que persiste el sistema capitalista. 

Como se mcncion6 anteriormente, la competencia es la fuerza 

impulsora del capitalismo, y , en opini6n de Marx, es además la 

(31) ROLL, Eric, Opus Cit. PAg. 266. 
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que obli~a a los ~ropietarios ·de·: lci~ -~edios~dc 'p~oducci6n a que 

formen ca pi toles cada vez -más fuertosw_ tos :.~aµ}tal-i.st·~-.s .ír_ecucnte

mcntc han de introducir innovaciones, ,.o disminui~· los costos de 

vroducci6nj {Hlra ¡>odc_r tener ·~·x-Í,t;_~-- en· f!i -~Ótlp~tenC'fa o cuando me

nos, para mantenerse dentro del merca~~. Marx .consider6 4uc no es 

la mayorla de los productores los que tlone:n la cu~acidad ~ilr~ 

cam~ulir; solamente unos cuantos son los que pueden hucer producir 

en las mismas cantidades a incluso aumentarlas, cra~lcando un menor 

n~mero du trabajadores ~or la introducc16n de innovacio11cs en el 

vroc~so de producci6n. Para Marx, la innovuci6n y la ucumulaci61\ 

del calJilJl, acarre;,\ consecuencias tanto µosltivas coiuo nc&ativas. 

En cfccto 1 con la acumul.lci6n de ca¡.iitnl y las innuvaciotlcs vucdc 

darse uno mayor producción de blcncs y scrviclost vero a la ve~. 

el ca~itJl comienza a quedarse poder de unus cuJnLod, y ustt 

las Chl¡JíC:i..lS J6bilcs ir.in a lu i.¡uicbr..i µura luc~o 5cr absorbidas 

por lds cjíl~rasas fuertes; Jdcmás las i11novJcioncs en lo:i µroccsos 

de vroducci6tl l1arJ11 ~uc cada va~ sea gayar el nóracro de trJbUJado-

res despl.'.li.Jdos por las ia,L¡uinas. r por ende, yuc aumcnlc el de-

semplco. 

cupitul. T~ntu los inhrcsu~ cowo lJ ~lusvalla .¡u~ rccibc11 lo~ ca-

~it.ili:ilüS cx 11cri1t'ICHtJn un incrcr..cnlo con.:oidérJblc, J:>Í lJ 

un ~odcr ad~uisitivo inJducuJdo, i~ que ~or el i11crcmcnto Jote~ 
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mencionado, la capacidad de consumo para adquirir los artículos 

producidos puede verse rebasada por la capacidad productiva. Es 

decir, pordrá haber mayor producci6n de artículos que los que las 

personas puedan adquirir, de tal forma, que la economía sufrirá 

una crisis, Posteriormente, la producci6n debe experimentar una 

reducci6n el precio de los artículos producidos tiene que ser 

ajustado; la abundancia de los productos empieza a descender y por 

un determinado tiempo, el capital deja de acumularse como conse

cuencia de que tambi~n disminuye la plusvalia, No obstante, el ci

clo vuelve a reiniciarse, dado que se dan nuevamente los exceden-

tes por el aumento de los empleos los precios. Claro está que 

cada que se reinicia el ciclo, son menos las empresas existentes 

dentro del mercado, por las razones antes expuestas, lo que hace 

suponer que cada vez sean más graves las crisis econ6micas. De es

ta manera, la pobreza del proletariado aumentará consiJerublemen

tc, pero a la vez tambión aumentar& la conciencia y solidaridad 

del mismo. 

Por su parte, los capitalistas, al ver disminuidos sus bene

ficios por la acumulaci6n de capital y el desplazamiento de los 

trabajadores, se~ún Marx, se ven obligados a explotar a hstos cada 

vez más; y aquellos capitalistas que por la debilidad de sus em

presas fracasaron, irán a formar parte de la clase prolctnrinda. 

Complementando lo anterior, un estudioso rcsumi6: ''La sociedad ca

pitalista, erigida por la burguesía contiene, pues, las semillas 

de su propia destrucci6n. Los patrones capitalistas, que aumentan 
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firmemente su poder sobre el trabajador por medi~ de la obtenci6n 

de mayores horas de trabajo y el poso de salarios m6s bajos, y que 

son obli~ados por la competencia a introducir constantes mejoras 

en la producci6n tienen en sus manos un exceso cada vez m6s grande 

de productos al que deben dar solidad si han de ser solventes. A 

causa de que aumenta la pequcfiez de su número, no pueden consumir 

esta riqueza cada vez mayor, excepto en escala decreciente, y de

ben reinvertir sus lianocias cada vez más en sus propiedades. Los 

trabajadores pauperizados no están, naturalmente, en situaci6n de 

comprar todo lo que quisieran, porque reciben en salarios menos de 

lo que producen en articulas. Su número aumenta porque los ante

riores buq,ueses cupitalistus, quebrados en la competencia, des

cienden a la situaci6n de empleados y se convierten en candidatos 

a trabajadores. La producci6n, por tanto, tiende constantemente a 

sobrepasar el consumo, '/ peri6dicamente se i'roducen saturaciones. 

Los precios caen, con frecuencia hasta un punto en que la produc

ci6n no reporta ~ananciu. Sigue la cxtcnsi6n de la desocupaci6n y 

durante la depresi6n que la ucomvaih.1 y liquidaci6n creciente, mi

les de Mentes de la clase patronal se ven obligadas a descender a 

las filas del proletariado. finalmente, se establece una cs¡1eciu 

de equilibrio, se inicia la recu~craci6n, 

rci'ite todo el circulo vicioso" (32). 

a su debido tiempo se 

Debido a que cada ve~ son menos las empresas existentes den-

tro del sistema cuando se sufre una crisis econ6mica 1 lu campe-

(32) FoRGUSON, J.M. Opus Cit. Pág. 208. 
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tcncia, que como ,se dijo, es la fuerza impulsÓra._del 'cap_itali~mo, 

deja de ser tal para convertirse en un monopolio¡ esto'troe como 

consecuencia que, en raz6n de que la explotac~6n o~men_ta _por la 

oparici6n de las monopolios, se haga necesaria la intervcnci6n del 

Estado la producci6n para evitar posibles depresiones econ6mi-

cas y, probablemente, movimientos sociales violentos. Pero el he-

cho de que los medios de producci6n sean expropiados por parte del 

Estado, no implica que los trabajadores obreros dejan de ser 

asalariados explotados. Esa expropiaci6n hace ver a los obreros 

que ellos pueden también llevar o cabo las funciones que anterior-

mente tenían a su cargo los capitalistas. 

Todos estos cambios, dice Harx, muestran ol mundo que el sis

tema capitalista es el menos adecuado para poder atender y satis

facer las necesidades de los seres humanos. Los beneficios de este 

sistema, poco a poco van quedando en manos de sólo unos cuantos: 

los capitalistas verdaderamente fuertes. 

Como soluci6n, Harx indica que el Estado debe apropiarse de 

los medios de producción que sea el proletariado el que ejerza 

el poder, para as! establecer, con objeto de terminar con las dis

tinciones de carácter social y con la forma de estado de los so

ciedades de clases, la "dictadura del proletariado''. Seg~n Marx y 

~nHels son necesarios condiciones econ6micas verdaderamente nuevos 

para que ~ueda tener lu~ar una sociedad sin clases. 
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Pues bien, una vez resuelto el conflicto entre el aumento de 

la producci6n y la abundancia, el incremento de la enajenación, 

por uno revoluci6n social, se da lo transici6n hacia el socialis

mo, el cual, en sus inicios, manifiesta ciertos rosbos caracterls-

ticos del capitalismo. Reiterando poco lo antes expuesto, el 

establecimiento de la dictadura del proletariado es lo que carac

teriza el paso hacia el socialismo, se debe a que, por una par

te 1 la clase m&s numerosa es la de los obreros¡ ¡.ior otru lado, 

quien puede dar soluci6n al conflicto que se suscita entre los ca

pitalistas y los trabajadores, es precisamente el proletariado, yo 

que es la 4nica clase que ha tomado conciencia social, sentido de 

solidoridad, así como disciplina y capacidad de or~aniz.aci6n para 

transformar a la sociedad; por ~ltimo, los trabajadores se encuen

tran en una posición ventajosa respecto de los capitalistas, yu 

que aqu~llos pueden detener la economía en cualquier momento con 

tan sblo declararse en huel~a. 

Para que pueda hablarse de la existencia de un verdadero so

cialismo1 aparte del triunfo del proletariado, debe darse un con

trol y propiedad colectiva comunes de los medios de producción 

no s6lo la colcctiviz.aci6n de los bienes de producci6n. 

En resumen, una vez dada la revoluci6n social, con el triunfo 

de la clase trabajadora, sea el proletariado, se inicia la 

transici6n hace el socialismo, en el cual las formas de ~stado pro 
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pias de las sociedades de clases, serán suplantadas por otras nue 

vas, dado que se tendrá und sociedad sin clases, en lu que los me

dios básicos de producci6n estarAn socializados, y donde poco a 

poco se irAn eliminando los medios coercitivos del Lstado. Resu-

miendo: "La concentraci6n del capital el creciente carácter so-

cial del trabajo se hacen incompatibles con la cont1nuaci6n de la 

apro~iaci6n individual de la plusvalía que nace de la propiedad 

privada de los ciedius de producc16n. La µroducci6n ca¡Jitalista 

trae consi~o la expropiaci6n de los productores individuales cuya 

propiedad privada se basa en su propio trabajo. Pero si las fuer

zas producti,·as de la sociedad han de sebuir desarrollándose, el 

capitalis::io desaparece a su vez. La propiedad privada capitalista 

es expropiada, y se establece un sistema de producci6n basado en 

la propiedad común de los cedios de producci6n. Y asi, al finali

zar su análisis econ6ciico, vuelve Marx a su tcoria siciol6t;ica, a 

su concepci6n del caQbio social'' (33). 

C) S~ORMARI!SMO. 

i...uco se sabe, Marx vivia en In~laterra cuando tuvo lugar la 

prhiera Revoluci6n Industrial, la mayor parte de sus estudios 

representa una reacci6n contra las condiciones sociales )" económi

cas que se deban en aqu~lla época. 

(33) ROll, Eric. Opus Cit. PA~s. 283 y 284. 
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Puede decirse que entre los años de 1848 y 1883, en casi to

dos los paises del mundo cambiaron dichas condiciones de tal forma 

que, dentro del marxismo tradicional, no podían explicarse el por 

qu6 de los cambios que se daban. En efecto, mientras que susrgiun 

monopolios muy poderosos en los paises europeos m6s industrializa

dos, la clase obrera alcanzaba mejores condiciones de vida en 

otras naciones. La teoría marxista eru en aquel entonces, el punto 

de partida de las discusiones sobre el socialismo. Sin embaq;o no 

todos los socialistas eran marxistas, pero a efecto de poder com

prender las condiciones socioccon6micas dadas en aquello 6poca, 

socialistns del mundo entero trataron de unificar la realidad 

existente con la teoria de Marx. 

C. Wright Mills, autor del libro "The Harxists 11
, manifiesta 

que durante el siglo XIX, los marxistas pensaban que podinn llegar 

al socialismo por medio de cuatro opciones: n) partiendo de la ra

z6n y de determinados ideales como la justicia, seguir a l.is fac

ciones poderosas¡ b) alejándose de la realidad para poder ponvr en 

práctica sus pensamientos y principios, establcci6ndose en comuni

dades ut6picas; e) mediante revoluciones socialistas. No obstante 

a Cinalus del siglo XIX apareci6 un camino más al socialismo (men

cionado más adelante) ya que los sindicatos de los trabajadores 

alcanzaron una seguridad considerable un grado de orKanizaci6n 

muy eficiente, y d) obteniendo una mayoría socialista en los par

lamentos, como resultado de los triunfos en las elecciones, a tra-
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vés del esfuerzo de cooperativas, partidos políticos, brupos de 

presi6n y sindi~atos laborales. El resultado final será que dicha 

mayoría parlamentaria bu!e a los paises hacia el socicllismo. 

Mills, desde su punto de vista, consideraba que esas cuatro 

posibilidades podían ser reducidas dos orupos principales: a) 

los bolchoviques, re\'olucion<trios profesion•des cuyo obJeth·o es 

el de conquistdr el poder en una naci6n dtrasada que esl6 bajo el 

control de un ~obierno desp6tico, para as! logrdr el apoyo de las 

Qasas. Los bolchoviques se caracterizan µor form.:1r un partido pe

queño, .-ero que sabe aprovechilr los ciuoentos oportunos jJJra atacar 

con rapidez, y b) los socialdem6crntJS, cuyo objetivo son l.is na

ciones Cdp1tal1stas con un brado de desdrrollo avanzado, pdra 

tablecer en ellas el socialismo. Su mbtodo ~s el de proporcionar 

una educación adecuada al proletariado, a fin de 4ue los trabaja

dores concretic~n su realidad para que, una vez llegadas las elec

ciones, emitan su voto por quien deben, y así sean ellos quienes 

ejerzan el poder. Los socialdem6cratas conforman un partido de ca-

sas. 

Resulta evidente que los principios fundamentales del neor

marxismo pueden dividirse de acuerdo con los problemas de carácter 

econ6aico, ya sean d~ un pa!s con desdrrollo industrial atrasado 

(objetivo de los bolcheviques) o bien, de unJ naci6n altamente in

dustr ... !izada (objetivo de los socialdec6cratas}, a pesar de que 

los principales elementos de dichJ doctrina no estén del todo 
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acordes con la ideolo~ía social dem6crata y bolchevique. No obs

tante que los conflictos econ6micos de los naciones subdesarrolla

das son distintos de los que aquejan a los paises industrializa

dos, la doctrina neomarxista considera 4uc tanto unos como otros 

se encuentran ligados entre si, se debe o que el capitalismo no 

es un sistema ccon6mico propio de los paises avanzados; por el 

contrario, es un sistema que se ha dado por diversas naciones del 

mundo, tanto desarrolladas como subdesarrolladas. 

Retomando a Marx, vemos que hubo dos puntos de gran trascen

dencia en los que sus predicciones no tuvieran lugar a ser reali

dad, raz6n por la cual, los ncomarxistas convocaron a buscar nue

vos caminos que condujeran al socialismo. En efecto, por una par

te, Harx aseguró que el crecimiento de los sindicatos se darla con 

mayor rapidez y que la conciencia de clase se elevarla, por el au-

mento en la explotaci6n del hombre en la enajenación, cuando en 

paises altamente industrializados de Occidente sucedió practica

mente lo contrario; el movimiento favor de la solidaridad de 

clase se vi& dibilitado y se di6 una divisi6n muy marcada de los 

trabajadores por el racismo los programas nacionalistas que se 

dieron en esos paises. Por otro lado, Marx predijo que los paises 

industrializados serian los primeros en transformarse al socialis

mo dejando atrás al capitalismo, cuando en realidad fueron primero 

las naciones menos desarrolladas las que experimentaron una rcvo

luci6n social que las llevara a un sistema socialista. Tal es el 
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caso de Rusia. 

Sin embaq~o, eri lo que se refiere al surgimiento de los gran

des monopolios dentro de la econom!a capitalista, Marx acert6 con 

toda precisión al afirmar que se daría dicha situaci&n. En efecto, 

vemos que en una bran ~drte de los países industrializados, ~oco a 

~oco fueron tan solo unas cuantcs empresas poderosas las que co

men~nron a manejar las finanzas, así como los sectores industrial 

r comercial¡ situaci6n que se di6 incluso, en una época en lo que 

se planteban modelos econ6oic~s basados en la supuesta existencia 

de una perfecta competencia. 

As{ pues, no obstante que la Escuela Neomarxista no desvirt&a 

la validez de la teoría implantada por Karl Marx, día a dios se 

encauza la búsqueda de nuevos i:aminos <.¡Ue lleve a las naciones de 

todo el mundo hncia el socialismo. 
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II.3.- ECONOMIA HIXTA 

Es bien sutldo q~e jamás ha existido un verdadero sistema ca

pitalista puro, Sin embar~o, también es cierto que fue en el·si6lo 

XVIII cuando en forma clara se manifest6 la pctic16n por parte de 

algunos }itupos de pcrsonos, en el sC11tido de que el t:stado inter

viniera lo menos posible en la actividad cconbmicu y se cumplimcn-

tara en forma efectiva el principio de "lusscz:-{airc 11
• Esto no fue 

·' 
posible, )'a que poco u poco, la realidad econ6micu en que se vi-

vla, provoc6 que cambiara dicha opinión, reconociéndose que el Po-

der Público debla participJr en forma activa en la cconom{a de lus 

naciones. 

De esta forma, a mediados del si81o pasado, el sistema cnpi-

tnlista empcz6 a transformilrsc mhs accntuadamentc en un sistema 

mixto, y se debi6 a que el lstado, por una varte, cmpez6 u implan-

tnr ciertas disposiciones con el fin de re~ular l<t mayor ~arte de 

la actividad económica nacional; y, ¡;or otra, empezó a particivnr 

en el desarrollo econ6mico u través de empresas estatales o puru-

estatales; al ~stada pues, pus6 u ser un fuerte interventor en los 

vroccsos de la cconomlu 1 dejando utr6s el papel de Estado liberal 

y policiaco y asumiendo, entonces, la rcctor!u da los complejos 

problemas econ6micos y sociales. Al respecto, el Licenciado Jacin-

to Fuya Vi esca autor del libro "Finanzas Públicas", nos úicc: "t:l 

retilanteumiento a fondo de las funciones del Estado, y con ello la 

necesidad de ejercer nucv~s y eficaces t6cnicas de Gobierno y Ad-
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ministraci6n, no ha sido el resultado de ·irracionales propuestas 

de aced6micos o políticos despe~ados de la realidad. Este rcplun-

teamiento ha sido precisamente .todo lo contrario: ha obedecido a 

la definitiva y total ruptura del model~ occidental d~l ~stado 

Constitucional armado en los principios de libertad individual y 

propiedad privada 1
' (34) 

Para este autor, esta ruptura no ha significado que se haya11 

suprimido las libertades individuales y la propiedad privada, sino 

que, ahora, 6stos que desde el siglo XIX fueron los dos grundes 

valores en los Estados Constitucionales, han dejado de tener el 

valor exclusivo y Único que tenían, pues definitivamente, as! lo 

han exigido las nuevas formas estructurales de lu economía y de la 

sociedad, 

Continuando con la opinión del autor en cita, afirma que? las 

causas de los Estados Constitucionales han estado a la vista de 

todos entre los cuales tienen primordial importancia: Ullll pcrwa-

nente explotación demográfica, el éxodo del campo a lo ciudad, la 

creación de Hrundes centros urbanos, la gran complejidad de los 

problemas sociales y económicos, la necesaria y complcJa interco

nexi6n de los distintos sectores sociales, la producción máxima de 

artículos para el consumo, la escasez de alimentos, los problemas 

(34) FAYA, Vicsca Jacinto. Finanzus Públicas. Ed. Porrúa. Mbxico 
1986, Pág. 415. 
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de vivienda, etc. Al lado de estos problemas-, dicc~~·la sociedad ya 

no se contenta con simples pronunciamientos' de j~st-iC-i~:.c_·:·s·1n-·o qu-e 
'.··. 

ahora exige una justicia materializada que sc.t~ad~zca·:fielmente 

en un desarrollo compartido, en una re.di.St-;iti~-~-:¡·~·~:{~;~~-{)dCl'. ).ngre

so, en la satisfacci6n concreta de sus ··p·r~'~1e-ui.BS ,.¡-~;~1v·td.UB1iz.ados 
. . ~ . ; ~ . :.- . -. , 

de alimentos, salud, vivienda, cultura, .. ~e·g-uridlld 1 _:,~ntre otros. 

Asi pues, dicho autor expresa: 11 Ante esta sustancial altera-

ci6n, y que además alteraba negativamente las concrcLas vidas de 

millones de seres humanos, la sociedad no tuvo m6s salida que re-

bclarse ante el Estado Constitucional que no conocin en el fondo, 

pero que le pnrecin insuficiente exigiendo la adopci6n de drásti-

cns medidas que corrigieran los abusos de los podersos 1 soluciona-

rnn los conflictos sociales, y les otorgara n la colectividad un 

creciente y permanente conjunto de bienes y prestaciones sociales 

que hicieran posible vivir la vida con más dignidad, abundancia y 

justicia" (35). 

c.l estado, además, no s6lo tuvo que encargarse de la tan di-

ficil situnci6n econ6mico y social, sino que tambión se vi6 obli-

gado n enfrentarse a un comercio internacional completamente nuevo 

y complejo. Se afirma que, prill!eramentc, el Estado se vi6 en lo 

necesidad de intervenir en la economin 1 precisamente con el objeto 

de proteger los intereses de las empresas nacionales ante las ex-

(35) FAIA, Viesca Jacinto, Opus Cit. Plg. 416. 
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tranjeras, en las transacciones comerciales que se realizaban en 

el ~nterior del pa!s. El medio de que se vali6 para lograr ese 

prop6sito, fue la implementación de medidas de protección aduane

ra. 

Por ello, el concepto de economía mixta supone la existencia 

de un centro de donde emanan una serie de normas que rigen algunas 

de las operaciones de carácter econ6mico que son llevadas a cabo 

por el sector privado. Ese centro es precisamente el Estado. Con

viene hacer notar, que esas normas tienen como finalidad fundamen

tal la de preservar la seguridad social; son normas tendientes u 

proteger los intereses de los sectores de la poblaci6n más d6biles 

econ6micamente hablando; pcrsit;uen atenuar los defectos del siste

ma capitalista, tratando de no reincidir en los errores que con 

dicho sistema se han cometido, as{ como buscando la soluci6n a los 

problemas que en 61 se han presentado Asimismo, se denota la 

presencia del Estado con la participaci6n del mismo a trav6s de 

organismos y empresas paraestatales 4ue influyan de manera decisi

va en la vida econ6mica nacional. En consecuencia, el papel que 

puede desempeñar el Estado en la economía puede ser de actor y re

gulador. 

Es oportuno mencionar, que es factible que no haya claras li

neas de divisi6n entre las diversas teorías econ6micas, no obstan

te, si pueden ser distinguidas tres rutas alternas encaminadas al 

crecimiento dependiendo del grado de participaci6n del gobierno en 
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los asuntos ccon6micos. Como sabemos, en un extremo esta un siste

ma cercano al liberalismo econ6mico (laissez-faire). Aqu!, el go

bierno puede subsidiar, como lo hizo el siglo XVIII en el Reino 

Unido, u la industria naviera, a bien, cOQO en el caso de los Es

tados Unidos en el siglo XIX, otorgar tierras a las co1:1pañ!as fe

rroviarias; pero en su mayoría, el que lleva a cabo las operacio

nes del creciQiento econ6mico es el sector privado. Por otro lado, 

tenemos al socialisco en el cual coco ya vimos, el gobierno posee 

y controla los meJios de producci6n. El profesor Morris Singer, 

economista rcnocbrado, afirma que aunque un sistema de estos puede 

ser razonablemente democrático, no 

normalmente las autoridades tienden 

fácil que lo sea, ya que 

interesarse por obli~ar a 

los ciudadanos a comportarse de tal manera que el producto nacio

nal aumente, y, en consecuencia, el gobierno sea, cuando menos, 

totalitario la práctica. ~ntre esos dos extremos, tenemos una 

combinaci6n en la que participan actividades vrivadas y p6blicas, 

que comunmente se le ha designado como ''econom!a mixta 11
• Continuá 

diciendo Morris Singcr que por ser tantas las combinaciones de in

tereses econ6micos públicos y privados, hay paises que a menudo se 

ufanan de la pretendida originalidad de sus disposiciones especi

ficas. Pueden incluso, inventar t~rcinos para llamar la otenci6n 

hacia las características distintivas de su desarrollo. 

Respecto de esta última alternativa, debemos considerar a6n 

otros asvectos dependiendo de las circunstancias econ6micos pro

pias de los distintos paises. 



- 73 -

En efecto, tenemos el caso de naciones altamente desarrolla

das, cuyos sistemas econ6micos descansan en el supuesto básico de 

la propiedad y el uso totalmente privado de los recursos, y de la 

toma de decisiones económicas por parte de los particulares, µero 

debe reconocerse que en realidad sus econoc!us son el resultado de 

una combinucibn de los recursos públicos y privados y la tomo de 

decisiones proviene tanto del sector público como del privado, 1::1 

Estado interviene en el desarrollo de la economía directa e indi

rectamente, pues poco a poco, los t;;obicrnos de esas naciones h.in 

tomado el control de las actividades ccon6micas, ya ~o únicdmcntc 

a trav6s de la imposici6n de medidas fiscales y monetarias, sino 

que tambi~n ¡.iarticipan directamente la economía mediante pro-

~ramas de inversi6n pública ~· ct:1.pr-csa::> est.i.t.i.leti. A::dmisr:lo, se han 

visto oblit;ados los ~obicrnos a controlar cadd vez más el creci

miento de las enormes organizaciones monop61icas. As{ pues, el t:s

tudo en lu ma)·or parte de las naciones con un tJ,rado de desarrollo 

muy avanzado, interviene en la r-c~ulaci6n de las actividades de 

las empresas particulares, del comercio exterior, de las salarias, 

participa en las áreas de planificaci6n econ6mica, administra cm-

presas de propiedad, cte. 

Por otro lado, tenemos a aquellos pa!sr.s que han adaptado el 

sistema econ6mica que actualmente se conoce como ''socialismo de 

mercado'', en el cual la propiedad póblica de los medios de produc

ción se mezcla con los principios del sistema capitalista de las 
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decisiones descentralizados de unidades ~econ6micas individuales 

motivadas por los beneficios orient2dos por los precios. Los 

pulses que han hecho suyo este sistema (por cj~mplo Yugoslavia) 

buscan obtener lo mejor de los sistemas socialista y capitalista. 

Finalmente, se tiene el caso de aquellos paises que están en 

vías de desarrollo y que se les conoce comunmcntc como nociones 

del Tercer Mundo, en los que, hay una ~ron variedad de grados de 

propiedad privado de los medios de producción al lado de una con

siderable participaci6n por parte del Poder Póblico en la ccono-

m!a. Aqu! se presenta una mezcla tambi6n de recursos públicos y 

privados - en algunos paises el sector público es más Hrandc que 

el privado y viceversa - pero normalmente el l::stado tiene un vopcl 

más importante que en los paises capitalistas. Se dice que estos 

paises han adoptado sistemas mixtos capitalistas-socialistas. So-

brc el particular tenemos la opinión de William P. Snavcly quien 

afirma: 0 
••• las naciones pobres, o en desarrollo, con seguridad 

no cst6n de humor para tolerar las tasas relativamente bujas de 

crecimiento, que asocian con los modelos cercanos al lais-

sez-faire. De ahi que hayan intentado pasar a la economía mixta, 

que una autoridad en materia de desarrollo lia descrito como un 

sistema en el que tanto las empresas gubernamentales como las pri-

vados emprenden csf uerzos paralelos combinados para el creci-

miento ocon6mico general de la naci6n 11 (36). Por su parte, Vcrt F. 

(36) WILLIAM, P, Snavely. Teoria de los Sistemas Econ6micos, Ed. 
fondo de cultura Econ6mica. Mhxico 1981. Páll,. 267. 
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Hoselitz señalil: "Este esquet1a de cooperaci6n y-división de fun-

ciones es apropiado para los países en desarrollo, porque una eco-

nowia subdesarrollada no puede darse el lujo de ser doctrinaria. 

Encara graves deficiencias de toda clase, 1 debe, para poder cxpe-

rimentar el crecimiento ccon6mico, afrontar el serio problema de 

lograr que se hagan las cosas, consesuir el capital acumulado e 

invertirlo en los sentidos más útiles para el crecimiento ccon6mi-

co. Oado el atraso tan difundido entre las grandes masas de la po 

blaci6n }' el deseo urgente de desarrollo ccon6mico, la capacidad 

directiva del gobierno es esencial para una cconornia que de otra 

manera podría continuar casi totalracntc cstacionariil" (37). 

Pues bien, para adentrarse al estudio de la econocd1.1 mixta, 

se hará referencia a algunos de los principios que son de gran h1-

portancia en el capitalismo y que son objeto de una 8 ran serie de 

restricciones µor parte del .Estado. Se tiene por una parte a li.1 

propiedad privada, cuyo derecho es de sinr;ulnr importancia ~ara el 

capitalisco. Al respecto, puede decirse que en la actualidad en 

casi todo el mundo la propiedad esta vista como una función de ca-

rácter social, sustituyendo en consecuencia el ant1 6 uo concepto 

que se tenia, en el sentido de que la propiedad ¡.irivada it::ii!licaba 

el derecho de disponer de la cosa de que se tratara en la forma 

que se quisiera; se trata, pues, Je "lU-'! se ejerza el derecho de 

(37) VERT, F. lioselitz. l::lcciento l::cprcsarial • .Ed. R.J. W'ard. Chi
cago 111, 1961, P.18• 131. 
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propiedad sin afectar los intereses de la colectividad. 

La propiedad privada, en la mayoría.de los países, constante

mente 110 sido objeto de serias restricciones por parte del Bstado. 

Lon efecto, se han emitido una serie de disposiciones normativas 

en lus que se sefialan las condicio11es en que han de mantenerse de

terminados predios¡ vcrbi~;i·acia para levantar una construcci6n 

dentro un ti•rrcno, se han de obtener los permisos correspondientes 

de las autoridades, para lo cual se han de cubrir ciertos rc4uisi

Los previas, o incluso, un predio, ya sea urbano o rural, puede 

ser objeto, de un momento otro, de expropiaci6n por causas de 

utilidad p6blica. 

Asimismo, estas limitaciones o restricciones están dirigidas 

al cmµleo de los medios de praducci6n de propiedad privada. Efec

tivamente, el dueño de herramientas, utensilios, etc. destinados 11 

la producción, no µucde disponer de ellos libremente, sino que ha 

de observar los lineamientos que al efecto dicte el Estado. Inclu

so, tratándose de empresas ya estublecidas, su funcionamiento Lam

bi6n est.S. condicionado a lo que prescriban las normas legales, las 

cuales prcv6n, para el caso de inobservancia, tanto penas que pue

den ser pecunarias coma personales dependiendo de la infracción 

que se cometa. 

En suma, el ejercicio del derecho de la propiedad privada es

tá regulado por las disposiciones lcbalcs que emanan del Cstado. 
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Al lado de este derecho L~nemos la presencia de otra instituci6n 

de gran trascendencia en la economia es lu proµiedad pública. 

Sobre el particular, es posible afirmar que el Estado ya no s6lo 

se adueña de los medios que necesita ~ara el desarrollo de las 

funciones que le son propias, sino que se ha hecho propietario de 

otros que le permitan entrar en competencia con los particulares, 

en determinadas actividades ccon6micas, llcbando a veces a susti

tuirlos o estableciendo determinadas &reas econ6micas en las que 

s6lo 61 podrá actuar. Uebe hacerse notar, que en muchos paises del 

mundo, el Estado ha sido el propietario de bienes tales coco las 

compañias de luz, correos y telbe1rufos, servicios de autotranspor

te, aeropuertos y puertos marltimos, servicio de banca, vetr6leo 1 

etc. De esa forma el citado autor William P. Snavely corrobora: 

que adcm6s de restricciones reblamentos gubcrnugantalcs, el 

principio de laissez-fairc se impuso tambi~n como resultado del 

aumento de lus actividades 1.J.UC el ~obierno diri~c por s{ mismo, )'B 

sea directa o indircctaocnte. A nivel estatal )" local del gobierno 

se incluyen cosas tales como la construcci611 de carreteras y c~

llcs¡ la construcci6n y manejo de edificios públicos que incluyL•n 

hospitales, cl{nicas y auditorios; el abastecimiento y opcract6n 

de ~scuclas primarias y secundarias, as{ como ~rcparatorias y uni

versidades. ~l íuncionac.icnto dt? sistemas de autobuses, trunvius 

y trenes subterráneos, as{ como puertos iaurltimos y abreos, vlayas 

públicas )' otras instalaciont:i:i recreativas, están bajo el control 

de las autoridades locales cstatdles, COQO por ejem~lo el abas

tecimiento de servicios tle liopieza (de desecho de desperdicios) y 
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la construcción y manejo de viviendas a bajo precio. 

Este autor sefiala que ''el gobierno federal actualmente real!-

za muchas actividades directas indirectas. Estas incluyen con-

ceptos tales como la construcción de embalses e instalaciones de 

fuerza eláctrica, recuperación de tierras, control de inundaciones 

y proyectos de irrigación. El gobierno federal administra hospita

les y tiendas de menudeo para el personal militar. Es responsable 

del funcionamiento de las instituciones y programas de carácter 

educativo, as! como de la dirección de los proyectos de investiga

ción y de dar a conocer los resultados a trav~s de programas de 

difusión, boletines y otras publicaciones, las instalaciones para 

el control del tráfico y los radiofaros para la aviaci6n y la na

ve8ac16n están bajo la administraci6n del 8obierno" (38). 

En el caso de H~xico, no obstante que el Estado contribuye 

muy poco al producto interno mediante empresas de participaci6n 

estatal y orKanismos descentralizados, un gran número de estas 

instituciones juegan un papel determinante en el desarrollo econ6-

mico nacional. Tal es el caso de PEHEX, CFE, FERRONALES, etc. 

Pásese ahora a la libertad de empresa. Este principio supone 

que cualquier persona puede dedicarse la actividad que más le 

acomode y le produzca mayor satisfacci6n y ganancias. Sin embargo, 

la libertad de empresa encuentra una serie de restricciones por -

(38) WILLIAH, P. Snavcly, Opus Cit., Pág. 49. 
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parte del Estado en cuaquier sistema econ6mico. Basta con ver que 

nadie puede dedicarse a acti\·idades ilícitas o delictuosas: o bien 

para el ejercicio de algunas profesiones se requiere obtener 

previamente el permiso correspondiente por parte de las autorida-

des. Para el establecimiento de expendios de bebidas alcoh6licas, 

es requisito indispensable conse~uir tambi~n la autorizaci6n del 

Estado. 

Igualmente, una vez establecida la empresa de que se trate, 

como se mencion6 con anterioridad, su funcionamiento está candi-

cionado a lo que prescriban las disposiciones leKales. t:l ~obier-

no, entonces, en algunos casos reglamenta la venta de agua, bebi-

das alcoh61icas, la producción, distribución vento de Kªª com-

bustible¡ establece las normas correspondientes a las condiciones 

sanitarias y de se~uridad en que ha de mantenerse determinados ne-

~ociaciones¡ expide reKlamentos en los que se estublec~n impues-

tos 1 aranceles y cuotas de importacibn, racionamiento de materia-

les estrat~gicos, los t~rminos y condiciones en que habrán de lle

varse a cabo las operaciones de venta de los productos, fijando 

previamente, la calidad que han de tener los mismos, etc. 

Entre las disposiciones más estrictas que implanta el Estado 

en relaci6n a la limitación la libertad de empresa, sobresalen 

las relativas a lo contrataci6n de los servicios personales. Oeii 

nitivamente, el Estado ha impuesto normas que regulan todo lo re-

lativo al empleo de menores de edad y mujeres, la manera en que 

han de llevarse a cabo las contrataciones, establece las jornadas 
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de trabajo, salarios, sindicatos tanto de obreros como patronales, 

huel~as o paro de labores, as! como la forma en que han de ser so

lucionados los conflictos que se suscitan entre los trabnjadores y 

los patrones. f.l autor antes citado, 'titilliam P. Snavel)', nos dice: 

''Han existido muchos re¿lamcntos con respecto al trabajo y los 

problemas de leyes que prohiben el trabajo infantil, limitan el 

número de trabajo exi~ido hombres y mujeres, prescriben normas 

de seguridad y bienestar de las condiciones de trabajo, ~arantizan 

y protegen los derechos de los trabajadores µara organizarse )' 

pactar en forma colectiva, limitan ld inrail>raci6n, cstublcct:!n sa

larios mínimos y fijan procedimientos de arbitraje )' conciliaci6n" 

(39). 

Por lo que hace a los sindicatos obreros, 6stos han lle~ado a 

constituir una seria limitaci6n a la libertad de empresa. Se da el 

caso en algunos palses que las uniones obreras participan de mane-

ra decisiva en los 6r~anos de dirccci6n de las empresas, por lo 

mismo influyen, en ciert~ forma, en el desarrollo econ6mico de las 

mismas. Todo ello se ha dado en virtud de 4ue ld fuerza de los 

sindicatos o uniones de trabajadores ha venido acrcccntándose 1 y 

por ende constituyen verdaderos centro de poder¡ en ~ran medida es 

sracias a las disposiciones que emanan del Estado. Vemos pues, que 

los empresarios no pueden determinar libremente el camino 4ue ha -

de se~uir su ne~ociaci6n si no consideran, en momento dado entre -

otras cosas por ejemplo, el costo de la mano de obra, ya que hasta 

cierto punto es fijado por lds uniones de trabajadores (esto se 

debe a que por el poder que han adquirido tales uniones intcr 

(39) \/!LLlAM, P. Snavely, o,us Cit., P.I~. 47. 
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vcn~an en la claboracibn de los tabuladores de sulurios). De tul 

forma, muchos autores hun coincidido en que lo tuerza de los tra

bajadores ha venido acrcscnt6ndosc cada vez m6s, m6xime en el pre

sente si~lo. l:it<.1 circunstancia hu llevado a los empresarios de 

uldunos paises a tiuycrir 4uc los sindicatos obreros tarnbi611 ~e ti

pifiquen bajo las restricciones de las leyes ant-monop6licas. 

Y ast cowo existen limitaciones o restricciones a la libertad 

de empresa por parte del poder p6blico, tambi6n cxistc11 cicrtJs 

limitaciones a la libertad de iniciativa de los ve11dcdorcs y com

pradores¡ se debe u ~ue el t..stado tiene una 1,articipuci6n activa 

en el mercado. ~(cctivamcnte, en un sistema cco116mico mixto hay 

que hablar de un mercado intervenido yJ que la volu1\tad de vende

dores y comprodores se ve obstaculizada, hast.i cierto punto, por 

un poder, en este caso del lstado, que no permite que se realicen 

las operaciones de compra-venta en las condiciones que se deseen. 

Consecuentemente, el jUCl)O de ln o(crta y la demanda no es libre 

en su totalidad, Así ¡iucs, el Estado interviene en el ocrcado es

tableciendo el t>recio de determinados productos, f lja la distribu

ci6n de los 1:iismos 1 etc. 

Generalmente, el lstado tiende liJ~r el lím1l~ m~ximo de 

ci.crt.as mercancías, con el pro¡.iósito de Jyudar a l.a!i cla:>c:i ccon6-

micaraentc débiles¡ o bien, bpocas de dcprcsi6n y con el dnico 

de cstLaul.:Jr a los ¡Jruductorcs, el tiodcr pÚ\.Jlico vucJe dct.errainar 

los to¡.ies iat11i::;ios a quu ¡iucdan llce;;<..1r los precios, l.o .ltit:"cr1or, lo 
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logra a trav&s de la imposición de ciertas normas que dicta. 

Ahoru bien, puede suceder que el sector privado, no lance a 

la venta la cantidad suficiente de determinadas mercancías y sea 

el g,obicrno el que produzca y ofrezca al público dichas mcrconc!as 

a un precio por debajo del establecido por los particulares. O 

bien, el t:stado, mediante el otoI"t:amienLo de subsidios a la pro

ducción ¡.iucde hacer que los precios desciendan, Esto se da en vir

tud de que el subsidio puede consistir en una cxccnci61t ¡1arcial o 

total de impuestos que se conceda a µreductores o importadores de 

ciertos artículos ~stos, ill no pagar esos impuestos, pueden ven-

dcr sus productos a un precio más bajo, Claro está que el Estado 

puede conceder esa excenci611 de impuestos condicionada a que efcc-

tivamentc los productores importadores bajen sus precios. Por 

otro lado, el subsidio puede consistir en que el Estado proporcio

ne directamente recursos 11 la producci6n, y us! absorba parte del 

costo de las materias que en ella se utilizan; consecuentemente, 

los precios bajarán. 

En relaci6n, con esto, Francisco Zamora, .iutor del libro~ 

Sociedad Econ6mica Moderna, afirma: "Los subsidios concedidos por 

el Estado a la producci6n distribuci6n de ciertos artículos 

constituyen otra forma de intcrvcnci6n. Los más antit,;uos conocí-

dos en México son los otorHados a la producci6n de tri~o a la de 

maíz. Su objeto inmediato fue abaratar, los precios de la harina y 
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la masa de maíz (el mixtamal), ya que as! el gobierno absorbería 

una parte del costo de las materias primas de la una y la otra, 

con lo que se lograrla que bajasen el pan y la tortilla" {40). Pa-

ra este autor el resultado obtenido con motivo del subsidio refc-

rido fue el enriquecimiento de no pocos fabricantes y vendedores 

de los productos señalados. 

Por el contrario, puede suceder que, con la finalidad de que 

el precio de algunos productos no bajen, el Estado asegure a los 

productores de los mismos, que para el cuso de que sus mercancías 

no sean vendidas, sea el mismo Estado el que las adquiera a un 

precio que haya prometido. Por tunto, esos productores no venderán 

sus mercancías a precios que estén por debajo del precio prometido 

por el Estado. Este precio es el que conocemos como 11 precio de gu-

rantia". 

Por otra parte, la libertad de los compradores o consumidores 

puede ser objeto de restricciones por parte del poder público, ya 

que el mismo, en ocasiones, ha impedido que se compre lo que se 

desee. En este punto, el citado autor Francisco Zamora manifiesta~ 

"Tampoco la libertad del consumidor es limitada, as! como nadie 

puede vender legalmente drogas estupefacientes, nadie es libre pu-

ra comprarlas y usarlas¡ además todos les está vedado adquirir 

ciertos medicamentos sin receta de m~dico autorizado. A veces el 

(40) ZAHORA, Francisco. La Sociedad Econ&mica Moderna, Ed. Fondo 
de Cultura. H~xico 1984, Pág. 75. 
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Estado prohibe el consumo de productos que se consideran dnfiinos 

para la salud; sin cmbar~o, la prohibici6n afecta en semejantes 

casos no tanto a los consumidores como a los productores y vende

dores, lo que no invalida el hecho de que lo que se quiere real

mente es impedir que los consumidores obtengan el producto vedado¡ 

así succdi6 con la prohibici6n de fabricar, vender y transportar 

bebidas alcohblicas decrctadn en los Estados Unidos en 1920 la 

llamada Ley Volstead, que fue dero~ada en 1933 - y en Francia con 

la Ley que en 1915 procribi6 lo fabricaci6n y vcntol del ajenjo 

(41). 

Incluso, sefiula Francisco Zamora que en ciertas circunstan

cias cxccpcional~s - tales como ~ucrras 1 calamidades naturales, 

escasez debida a causas no imputables la voluntad l1umunu - lu 

libertad de consumir lo que se desee en la cuntidad que se quiera 

y puedu, sufre graves restricciones que pueden llegar hasta el ra

cionamiento y la prohibici6n de dar a lus bienes destinos di(eren

tcs del que les señale el Estado. 

Se ha de considerar que las resLriccioncs y liwitacioncs de 

que hemos estado hablando, son impuestas por el Estado, como se 

dijo con anterioridad, cuando busca m&s que 11adu el proteger el 

inter6s p6blico y ayudar los sectores cco116micaracnlc d6bilcs; 

son restricciones y limitaciones cuya meta es lograr y preservar 

el bienestar de la sociedad, no obstante se pongan 011 juc8o los 

(41) ZAMORA,Froncisco, Opus Cit., Plg. 81. 
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intereses de algunos sectores que representen la minoría de lo co-

lectividad. No hay que perder de vista, claro cst6 1 que en las na-

clones se viva una democracia, sin importar que tun relativa sea, 

la mayoria al hacer efectivo su voto puede de un modo otro modiíi-

car o suprimir tales restricciones y limitaciones. 

Otro de los grandes conceptos que debe ser considerado, como 

objeto de estudio y que denota la presencia del lstado en lo eco-

nomin, es el relativo a la planificaci6n. Al respecto, lJUCdc de-

cirsc que este concepto implica, como lo scftala el ya citado autor 

Jacinto Faya \'iesca, ºuno de los más profundos )' abarcutivos mO\'i-

mientas de rcnovaci6n y reforma del ~stado de todos los tiempos''. 

La planificnci6n puede ser descriLa coco lo scúal.J. ~\ichacl P. To-

daro, "coco el esfuerzo consciente del t;obicrno, por influir, di-

rigir y en al~unos casos, controlar los cambios de los principJlcs 

variables ccon6micos (consumo, in\1crsi6n, uhorro, c:..:µortacioncs, 

imµortacioncs 1 cte.), de un país y rct;i6n dados .:il µaso del Liem¡,o 

parn alcanz.;ir un conjunLo de objetivos µrcvia1:11 . .>ntc dctcrininudo. Lo 

esencial de la µluni{icaci6n cc.on6r.iicu se resu¡;¡c en estas nociones 

de la influencia, dirección y el control dubcrna~c11Lulcs'' (42). 

Asi pues, la plani{icaci6n cansituyc uno verdadera tarea del 

Estada, que ha de velar en todo comento por los intcrcscs de lu 

sociedad¡ es una tarea vital del µadt:!r µúblico cuyo fundu1llunto se 

(42) TOUARO, Michnel P., Lconor::1ín µara un mundo en desarrollo. ~d. 
Fondo de Cultura EconÓr.iic". ~ll'x1co l'J~O. P!q;. 576. 
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encuentra en la realidad y en la experiencia, y debe tomar siempre 

en considcraci6n lo consulta popular. Es decir, en la planif1ca

ci6n, además de la participaci6n del Estado, debe darse una parti

cipación activa por parte de lo:> gobernados, por lo que el Estado 

se ve en la necesidad de crear nuevos mecanismos que permitan la 

participaci6n de los gobernados la planificaci6n, y as! hacer 

de ella un camino de acción apegado a la realidad y a los valores 

politices )' sociales de la comunidad, 

La planif icaci6n ha desempeñado un papel de vital importancia 

incluso en las naciones con una economía en la que predomina el 

capitalismo. En esas naciones, el gobierno, a trov6s de la ¡ilani

ficaci6n, trata de obtener una estabilidad econ6mica estimulando o 

la vez el crecimiento econ6mico¡ busca lo~ror un crecimiento eco

n6mico lo más rápido posible con estabilidad en los precios y au

mento en el empleo u travós de las diversas pol!ticas monetarias y 

fiscales que pone en práctico. Aqui 1 el Estado puede erigirac en 

director de lo actividad ccon6mica 1 aunque sea propietario de uno 

parte relativamente pequeña de los medios de producci6n existentes 

en el pais. 

Al efecto, el autor antes mencionado, Francisco Zomoru 1 dice 

que el plan nacional capitalistu ''Lo formula el Estado cuando in

terviene en la economia nacional unu parte de ella, con el 

fin de regular su funcionalmiento. Lo ingerencia ccon6mica del Es-

tado llega en el capitalismo comprender toda la econom!o sola-
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mente bajo el apremio de situaciones que amena~an la existencia 

del sistema. Como no se trate de una crisis i:;rave 1 sino de impul

sar el desarrollo dentro del sistema capitalista, el poder p~blico 

ha de contar con la aquiescencia coopcraci6n de los centros de 

poder econ6mico de los particulares; no le es dable actuar coerci

tivamente •.• " (43). 

En los paises que se encuentran en vias de dcsurrollo, en 

donde gran parte de la propiedad de los medios de producci6n la 

detenta el Estado, lu planificaci6n llega a ser necesaria paru 

efectos de acelerar su ritmo de desarrollo. En este caso, el ~o

bierno con el objeto de lograr una rclnci6n estable entre los in

tereses del sector privado los objetivos de car&.cter ::1ociol que 

persigue el Estado, trata de estimular, fijar las directrices, o 

incluso, trata de controlar las actividades econ6micas que reali

zan los particulares, gediantc pollticas econ6wicas que pueden 

consistir en la conccsi6n de licencias, fijaci6n de ~rnlarios y 

precios, entre otras. 

O bien 1 para llevar a cabo proyectos de inversi6n o alcanzar 

determinados objetivos en ciertas &reas, yo sea la construcci6n de 

escuelas, plantas hidroel~ctricas, etc. el gobierno dispone deli

beradamente del financiamiento externo, usi como del ahorrro in

terno. 

(43) ZAHORA, Francisco, Opus Cit. P6g. 87, 
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Los Estados, pues, en la mayor parte de las naciones occiden

tales, para hacer frente a los ~roves problemas ccon6micos que em

pezaron a presentarse, tuvieron a bien legislar en materia ccon6-

mica, legitimando la presencia del Estado en la economta, e inclu

yendo como el ~&todo cás efectivo para solucionar esos problemas a 

la planificaci6n. Consecuentemente, lo planificación, además de 

ser una solución a los problemas económicos, empezó a ser conside

rada como instrumento eficaz para alcanzar un desarrollo ccon6mico 

Óptimo, garantizando y fortaleciendo a lo vez, los valores de la 

justicia, libertad y democracia. 

De la planificaci6n se desprende que han de elaborarse una 

serie de planes destinados a determinados objetivos. Los planes a 

igual que la planificación, deben tener fundamento en la realidad 

y en la raz6n, y estarán dirigidos hacia el futuro previendo las 

variaciones y cambios que pueden dursc, y, asimismo, deben gujo

tursc a un marco estricto de prioridades con base en las políticas 

que se establezcan. En otras palabras, el ~lan puede consistir en 

un esquema que contcn~a las decisiones de la política ~ubcrnarucn

tal respecto de las estrategia:> para solucionar los problemas pre

sentes, previendo los enrabias que puedan darse en el futuro. t;;l 

autor untes citada, Qichacl P. Todaro, 11os dice: •• ••• podemos des

cribir un ¡1lan económico como un conjul\lo especifico de rnctus cco-

116rnicas cuantitativas que dcber6n alcaniursc on un periodo dado'', 

Oc acuerdo con este autor, los planes pueden sur parciales o tola-
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les; será- plan parcial cuando se ocupe s6lo de una parte de lu 

economía nacional: la industria, la agricultura, el sector públi

co, cte. El plan total, incluye en sus objetivos todos los aspec

tos principales de lu economía nacional. Generalmente, los fines 

que pretenden alcanzarse con los planes son, entre otros, un alto 

nivel de empleo, aumento rápido del in8rcso percupita, lograr. un 

nivel de precios rel.itivamcntc estable, cte. 

Para finalizar con este punto, diremos que en la actualidad 

ya no basta con conocer ~anejar el presente¡ es indispensable 

crear todo lo necesario para poder tener un futuro aás cierto y 

así no poner en pcli~ro los intereses de la naci6n. Para ello, es 

de vital iraportancia llevar una cuidadosa selccci6n de prioridades 

y objetivos, conteQplando a la vcz 1 las circunstancias lJoliticns 1 

econ6micas y sociales que se vivan. ~licha~l P. Todaro nos dice al 

respecto: "Cada uno de estos objetivos t-1ucdc ser deseable eo si 

ciismo, pero suq;cn con fucilidud conflictos hravcs si todos se 

pcrsi~u~n con la misma intensidad. E11 consecuencia, a menudo re-

sulta necesario determinar, a la luz de las condiciones y rees-

trice iones sociales, econ6cicas institucionales existentes, el 

objetivo específico, o la combinuci6n especifica de objetivos, 4uc 

deberá recibir prioridad especial en el plan de desarrollo. Las 

metas restantes podrían constituir entonces alguna forma de "con

diciones laterales" asociadas, o de ractas secundarias 4uc deberán 

realizarse en la m.:ayor cedida µasible LJicntras se busca td cuL1pli-
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miento de los considerados objetivos prioricarios 11
• ll plan, pues, 

en la actualidad es un método cfícaz para estructurar y ejecutor 

una polltica ~~bcrttaQental sensata, y una forma para no co~pro~c

tcr los interese$ de la ~OCledad. Co~o lo senala el autor Jacinto 

Fuya Via~cu 1 s&lo con un plan es posible ordenar las ,rande~ tare

as administrativas. urmoniiar los distintos proyectos de invur

sión, oµtimizar el b~sto, y canalizar la totalidad de las acciones 

pGblicas para el lo~ro de los grandes prioridades noclonalc~~ 

Cabe mencionar, que lo ejecuci6n de los planes puede estar 

supeditada u circunstancias externas que, dado la intcrrclaci6n 

que existe eJttre los diversos paises del mundo, pueden sucitdrso. 

Pues bien, los puntos antes mencionados - ln vropied~J, lu 

libertad de eropr~sa, 1~ lib~rtud de iniciativu de vcndcJorcs y 

compradores y la planificac16n - son, entre otros lo más fund~~en

talcs en el estudio de la cconomln mixta, ya que en ellos C$ donde 

se denota a todas luce~, la participaci6n por parte del E$tndo en 

la economía. 



CAPITULO I!I, 

ESTUDIO TEHATICO llISTORICO DE LAS REFORMAS 
EN MATERIA ECONOMICA A LA CONSTITUCION DE 1917 

(ARTICULOS 25, 26 y)8) 

Il!.1.- EL REGIMEN DE"LOS MONOPOLIOS. 

CONCEPTO DE MONOPOLIO, 

De acuerdo con el Diccionario de la Real AcadeQia de la Len-

8Ua Espafiola, lo palabra Monopolio viene del latin "monopolium 11 y 

éste a su vez del griego 1'mono 11 que si~nifica uno; "polein" que 

quiere decir vender. As!, el citado diccionario dice que el mono

polio es el "aprovechamiento exclusivo de alKunu industria o co-

mercio, bien de otra causa cualquiera'', en una segunda accpcibn 

"convenio hecho entre los mercaderes de vender los ghneros a un 

determinado precio''. 

El monopolio supone que un dnico vendedor vende e un conside

rable ~rupo de personas un producto que no tiene sustitutos próxi

mos.· El vendedor cospite s6lo por el peso del consumidor, de tal 

forma que no considera como competidor a nin~uno de los que venden 

productos o servicios que son remotos sustitutos del suyo; de col 

forme, el monopolista puede ofrecer su producto, sin tomar en 

cuenta a sus supuestos competidores, al precio que quiera dada la 
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demanda que de dicho producto exista. El monopolio, pues, implica 

una situaci6n de mercado en la que un artículo que no tiene susti-

tutos cercanos es producido vendido por solo vendedor. hsta 

situaci6n puede darse en todas las ramas de la actividad econ6mica 

por el acaparamiento, conccntraci6n y acumulaci6n de un determina

do producto o servicio por parte de una persona o ~rupo de persa-

nas. 

Se sabe que una economía capitalista trae como consecuencia 

natural la formación de Hrandes empresas y de éstas puede surgir 

la formaci6n de monopolios, Hoy que aclarar que si una empresa por 

la calidad y el precio de los productos o servicios que ofrece 

llega a hacer a un lado del mercado a sus competidores, este des

plazamiento será positivo para la sociedad. Por el contrario, si 

grandes empresas tratan de conservar su situaci6n monop6lica por 

otros medios tales como concesiones, privile~ios y protecciones 

l>ubernamcntales, y no por medio de calidad y bajos precios, enton

ces esas empresas podrían representar un verdadero veli~ro tanto 

para la sociedad como para la economía en ~eneral. Cabe destacar 

4uc hay monopolios que basan su existencia en disposiciones de ca

rácter lc~al dictadas por el l:-;stado, fd que se considerd que cons

tituyen medios propios para alcanzar ciertos fine~ de interás co

lectivo. 

Con base en lo anterior, el monopolio puede ser definido, co-
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c:io lo señala Arturo Pueblita Pelisio, autor del libro Elementos 

Econ6cicos en las Constituciones de Háxico, como ''una forma emi-

nenteaente capitalista de concentraci6n, acumulaci6n y acapara-

miento que se desarrolla en la industria, coc:iercio y en general en 

toda actividad econ6mica, controlando de esta manera lo concer-

niente a las modalidades de esa actividad, imponiendo precio sobre 

los artículos bajo los cuales se tiene exclusividad" (44). 

Por su ¡.arte, el Diccionario Jurídico Mexicano señala que el 

monopolio ''es toda situaci6n de mercado, en el cual la competencia 

no existe del lado de la oferta¡ dado que una empresa o individuo 

produce y vende la producci6n total de un determinado bien o ser-

vicio, controla su venta, tras eliminar o todos los competidores 

reales o potenciales; o tener acceso exclusivo o una patente Je lo 

que otros productores no disponen'' (45). 

Redundando en lo antes expuesto, "un monopolista es, en sen

tido literal, un vendedor exclusivo"¡ as! lo señala Frederic Ben-

ham, autor del Libro Curso Superior de Economía, y asimismo, ex-

presa que todo fabricante de un producto que trae consigo uno mar-

ca y todo propietario de un establecimiento, ya sea un comercio o 

restaurante, es, en rigor, un monopolista¡ ''un monopolista ejerce 

el control de la oferta de cierta mercancía o servicio ~ara el 

(44) 

(45) 

PUEBLITA, Pelisio Arturo, Elementos Econ6micos en las Consti
tuciones de H~xico. Ed. Limusa, México, 1982, PÁg. 126. 
DlCCIONARlO JúRlbICIO MEXICANO. El. Porrúa y UNAM, Se~unda 
Edici6n, Hhxico 1988, Plg. 2151. 
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cual no existe un sucedáneo muy similar; puede ser que no tenga el 

control de la oferta total, pero controla la suficiente para domi 

nar el mercado y determinar el precio''.(46) 

B) EL MONOPOLIO EN LA CONSTITUCION DE 1917, 

B .1) ANTECEDENTES: 

Es conveniente señalar que ya en leyes Fundamentales anterio-

res a la actual, se encontraban disposiciones referentes a los mo-

nopolios. Tal es el caso, por ejemplo del Estatuto Orgánico Provi

sional de la República Mexicana del 15 de mayo de 1856, que esta

blecía la prohibici6n a los monopolios relativos a la enscfianza y 

ejercicio de profesiones. El Artículo 28 de la Norma Suprema ~e 

1857, es el antecedente pr6ximo inmediato del Articulo 28 de la 

Constituci6n de 1917. Al respecto el primero mencionado disponía: 

''Articulo 28.- No habrá monopolios, ni estancos de nin
guna clase, ni protecciones a titulo de protecci6n a lu 
industria. Exceptuándose 6nicamente, los relativos a la 
acufiaci6n de moneda, a los correos y a los privile~ios, 
que, por tiemp~ limitado, conceda la ley, a los inven-
tores o perfeccionadores de alguna mejora". (47) 

Como puede observarse, antes de la Ley Suprema actual, ya se 

establecía la regulac16n correspondiente a los monopolios quedando 

(46) BENHAH, Frederic. Curso Superior de Economía. Ed. Fondo de 
Cultura Econ6mica. Hézico 1973, P&g. 296. 

(47) ARTICULO 28 de la Constituci6n de 1857. 
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6stos prohibidos por disposici6n constitucional, con las excepcio-

nes que en cada caso se señalaban. 

Por lo que respecta a la Constituci6n actual, Venustiano Ca

rranza 1 como primer jeíe de lo Naci6n, vresent6 ante el Constitu

yente de 1916, un mensaje proyecto de Constituci6n fechados el 

lo. de diciembre de 1916 en la Ciudad de Querbtaro. I:.:n lo relativo 

a los monopolios, el jefe del ejbrcito constitucional manifcst6 

en dicho ~cnsaje que con las reformas al articulo 27 contenidos en 

el proyecto, con las que se complementaba el articulo 2S, se lo-

graria el fin de combatir de manera eficaz los monopolios y asi 

asegurar en todas las ramas de la actividad humana la libre concu-

rrencia, la que consideraba indispensable para asegurar lo vida 

el desarrollo de los pueblos. Esperaba con ello, que el Gobierno a 

su cargo y las instituciones politicas del pois respondieron sa-

tisfoctoriamente a las necesidades sociales. 

El proyecto de Constituci6n presentado por Carranza, en lo 

referente a los monopolios, decia lo si~uiente: 

''En la Rcp6blica Hexicana no habrá monopolios ni es-
teneos de ninguna clase, ni excenci6n de impuestos, ni 
prohibiciones a titulo de protecci6n de lo industrio, 
exceptu6ndose únicamente los relativos a la ocuñaci6n 
de monedo, a los correos, a los tell:grafos, radiotele
srafia1 y a los privilegios que por determinado -
tiempo se conccder!n a los autores y artistas paro la 
reproducci6n de sus obras, y a los inventores y perfec 
cinadores de alguna mejoro, para el uso exclusivo de -
sus inventos". 



- 96 -

"Ln consecuencia, la ley castlijnrá severamente, )' las_ 
autoridades perscliuir.in con eficacia, toda concentra-
ci6n o acavaramiento co11 una o pocas manos de artlcu-
los de consumo necesario, con el objeto de obtener el 
alza de los precios; todo acto o procedimiento que --
evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la -
producci6n, industria o comercio, o sc.rvicios al pú--
blico; todo acuerdo o combinaci6n de Cualquier m.inera 
que se halia, de productores, industriales, comercian-
tes y cm~resarios de transportes o de algún otro ser-
vicio, para evitar la comµetencia entre si y oblit>nr -
a los consumidores a pat;ar precios cxat;erudos; y en -
~cneral a todo lo que constituya una ventaja exclusiva 
indebida a favor de una o varias personas duterminadas 
y con perjuicio del público en ~cneral o de determina
da clase social''.(48) 

De acuerdo con la obra Derechos del Pueblo Mexicano elaborada 

por la X.LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, el 12 dC enero 

de 1917, en la Trigésima Novena Scsi6n Ordinaria, se lcy6 ·el dic

tamen respecto del articulo 28 del proyecto de Constituci6n. Uicho 

dictamen - siguiendo el texto del mismo - explicaba que un pais 

como Héxico en el 4uc dcbia dejarse el mayor campo de libertad ~a

sible al comercio y a lu industria, s6lo como medido de orden y 

para 5arantizar debidamente los derechos tanto de lo sociedad como 

de la µr~pia Naci6n, se reservaban a esta última los monopolios 

relativos u la acuiiaci6n de moneda, correo, telégrafos y radiote-

lcgrafia, y a los autores artistas el privilegio de reproducir 

sus obras por determinado tiempo¡ privilegio que tumbi6n se canee-

dio o los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, pero pn-

ra el uso de sus inventos exclusivamente. 

(48) UERECUOS DEL PUEBLO MEXICANO. Hhico a Travh de sus Consti
tuciones tomo V XLVI Lc~islnturo de la Cámora de Diputados. 
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En el proyecto se establecía que con toda severidad la ley 

casti~aria la concent~aci6n·que se pretendiera hacer en una o po

cas manos de los articulas de,consumo necesario, cuyo objeto fuera 

alcanzar el alza inmoderada de los preiios. El articulo citado, 

prohibía todo lo que tendiera de una manera palmaria a establecer 

monopolios en el µals o cOnceder una ventaja exclusiva e indebida 

a favor de una o varias personas, con perjuicio del público en ~e

neral o de determinada clase social. 

La Comísi6n, de acuerdo con el dictamen, acept6 en todos sus 

términos el precepto en cuestión comprendiendo el amplio y liberal 

espiritu que en él se contcnia 1 y pasó a estudiar las iniciativas 

referentes a dicho artículo, con el objeto de adicionarlo si al~u

nos de ellas comprcd!a puntos de vital importancia para los inte

reses de la Nuci6n. 

Se~ún el dictamen en cita, el diputado Rafael Nieto vresent6 

al Constituyente una iniciativa t~ndiente u reformar el articulo 

28, en el sentido de que se incluyera entre los monopolios exclu

sivos de la Federaci6n, el concerniente a la emisión de billetes 

por medio de un solo Banco ~ue estuviera bajo el control del Go

bierno Federal. Las razones eran las siguientes: Por una parte, 

que desde el punto de vista financiero, ln centralización del cr6-

dito, en lo referente a los bancos de emis16n tenia las ventajas 

siguientes: cuando en los momentos difíciles el snldo de la balan

za comercial era adverso a una nación, se imponia la exportaci6n 



- 98 -

de metálico¡ si existía un sistema de pluralidad de bancos de emi

si6n, la retirada del metálico que fuera a cubrir los cr6ditos ex

teriores, afectaría gravemente a la circulación, en tonto que si 

se tratara de un solo Banco Central que concentrara las especies 

metálicas 1 podría en forma más eficiente y fácil acudir al remedio 

de tales emer&encias 

dos. 

sus efectos perjudiciales serian aminora-

Por otro lado, parti~ndose de un punto de vista económico y 

poi!tico, la centralización del cr6dito, sefialaba el diputado Ra

fael Nieto, presentaba las ventajas siguientes: que al ensancharse 

las finanzas de un país, la cuantíe del manejo de fondos por el 

tesoro público tendería a af ecter seriamente la circulaci6n mone

taria al permitir las existencias metálicas inactivas mientras los 

eKresos los requirieron. Tal sistema resultaba casi inevitable, de 

aucerdo con el diputado en cita, con un sistema descentralizado, 

mientras que con un banco único que mantuviera estrecho relaci6n 

con el tesoro, los valores pertenecientes al gobierno podían estar 

disponibles en todo momento pera los necesidades del mercado. Ade

más, el Gobierno en cualquier ~rave emergencia nacional, contaría 

con el cr6dito público de manera más amplio y exp6dita, entendi6n

dose s6lo como una institución, que si tuviera que acudir o diver

sos bancos. 

Por G.tlimo, en virtud de que se habían hecho concesiones leo-
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ninas a los bancos durante el porfiriato, sin provecho alt;uno para 

el Tesoro de la Naci6n, los mismos habían emitido e;randes cantida

des de billetes 1 presentándose el caso típico en aquel entonces, 

de que dos bancos de emisi6n s6lo tenían en existencia met&lica 

dos mil pesos plata, mientras que sus emisiones sobrepasaban de 

dos millones. 

En el dictamen se consideraron elocuentes las razones expues

tas por el diputado Rafael Nieto, y la Comisi6n cre)·6 pertinente 

aco8er la iniciativa presentada y adicionarla al articulo 28. 

Asimismo, el dictamen indic.i que la diputación yucuteca, por 

su parte, presentaba una iniciativa en el sentido de que no se 

considerara como monopolio a las asociacion~s de los productores 

que 1 en defensa de sus intereses o del inter~s ~eneral 1 vendieran 

directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales 

o industriales que fueran la princi¡ial fuente de riqueza de la re

~i6n en que produjeran, sieQpre que dichas asociaciones estu

vieran bajo la vi~ilancia y amparo del Gobierno Federal o de los 

Estados, y previa autorización que, al efecto, se otorKara por las 

legislaturas respectivas en ceda e.aso. Las mismas legislaturas por 

s! 1 o a propuesta del Ejecutivo podr!an derogar, cuando les nece

sidades públicas así lo exiMieran, las autorizaciones concedidas 

pare le formación de las asociaciones de que se tratara. 

La diputación yucateca fundaba su iniciativa en el ceso de la 
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Comisi6n Reguladora del Mercado de Henequén. Se~6n c~ta di~üto

ci6n, desde que los agricultores yucatecos se habían agrupado para 

defender sus intereses, procurando el alzo correspondiente en los 

mercados extranjeros para el principal ramo de su a~ricultura, y 

dirigidos prudentemente y auxiliados pro el gobierno local, habían 

obtenido muy buenas utilidades, que en otros tiempos habrían ser 

vida para enriquecer a los representantes de los ''trusts'' extran-

jeras. 

~n el dictamen se consider6 que si lo que los agricultores 

yucatecos habían hecho mediante la cooperativa, lo hicieran los 

productores del resto del país con sus principales articulas cuan-

do se tratara de exportarlos al extranjero, seguramente que se ob-

tendria en toda la naci6n una utilidad no menor de ochenta a cien 

millones de pesos anuales. De esta forma fue adicionado al proyec-

to del articulo 28 antes mencionado, un párrafo tercero en los si-

~uientes t~rminos: 

"No constituyen monopolio las asociaciones de producto 
res para que, en defensa de sus intereses o inter6s -
~eneral, vendan directamente a mercados extranjeros -
los productos nacionales o industriales que sean la -
principal fuente de riqueza de la re~i6n en que se --
produzcan, siempre que dichas asociaciones est6n bajo_ 
la Yigiliancia o el Amparo del Gobierno Federal o de -
los Estados y previa autorizsci6n que al efecto se ob
ten,a de las le~islaturas respectivas en cada caso. -
Las mismas le~islaturas por si o a propuesta del Eje-
cutivo, podrán derogar, cuando las necesidades p6bli--
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cas as! lo exijan, las autorizaciones concedidos para_ 
la formaci6n de las asociaciones de que se trota". (49) 

El dictamen presentado ante la asamblea fue objeto de debate 

durante la Cuadra~~sima Quinta y Cuadra~~sima Sexta Sesiones Ordi-

narias celebradas el 16 el 17 de enero de 1917, respectivamente. 

Durante el debate fueron discutidos los lJUntos contenidos en el 

proyecto del artículo 28 de la Constituci6n y, asimismo, se consi-

der6 la conveniencia de protc~er, además, el derecho de los traba-

jadores para asociarse en defensa de sus intereses. De esta manera 

fue reformado en parte el proyecto del articulo 28 adicionándosele 

como tercer párrafo el si~uicnte: 

''No constituyen monopolios las asociaciones de traba-
jadores formadas para proteger sus proµios intereses". 

El d!a 17 de enero de 1917, fue aprobado el texto del art!cu-

lo 28 pura quedar en los términos siguientes: 

''Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos no habrá mo
nopolios ni estancos de nin~una clase: ni exccnci6n de 
impuestos¡: ni prohibiciones a titulo de protecci6n a la 
industria; exceptuándose únicamente los relativos a la 
acuñaci6n de moneda, a los correos, telé~rafos y radio
Kraf!a 1 a la emisi6n de billetes 1 por medio de un solo_ 
banco, que controlará el Gobierno Federal, y a los pri
vileKios que por determinado tiempo se concedan a los -
autores y artistas para la rcproducci6n de sus obras, y 
a los que µara el uso exclusivo de sus inventos, se --
otorKuen a los inventores y perfeccionadores de alguna_ 
mejora. 

(49) DRECllOS DEL PUEBLO MEXICANO. Opus Cit. Páij• 16, 
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En consecuencia la ley castiHarA severamente, y las au 
toridades perseguirán con toda eficacia, toda concen--
traci6n o acaparamiento en una o pocas manos de artícu
los de consumo necesario y que ten~a por objeto obtener 
el alza de los precios¡ todo acto o procedimiento que -
evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la --
producci6n industrial o comercio o servicios al público 
todo acuerdo o combinaci6n 1 de cualquier manera que se 
haga, de productores, industÍialcs, comerciantes y cm-
presar"ios de transportes o de algún otro servicio, para 
evitar la competencia entre si u obligar a los consu-
midores a pa~ar precios exagerados, y, en general 1 todo 
lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a fa-
vor de una o varias personas determinadas )' con pcr jui
cio del público en general o de alguna clase social. 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabaja-
dores formadas para proteger sus propios intereses. 

Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o so
ciedades cooperativas de productores para que, en dc--
fcnsa de sus intereses o del inter~s ~eneral, vendan -
directamente en los mercados extranjeros los productos_ 
nacionales o industriales que sean la principal fuente_ 
de riqueza de la región en que se produzcan, y que no -
sean articulas de primera necesidad, siempre que dichas 
asociaciones csthn bajo la vi~ilancia o amparo del Go-
bierno Federal o de los Estados, y previa autorizaci6n_ 
que al efecto se obten~a de los le~islaturas respecti-
vas en cada caso. Las mismas legislaturas, por si o a -
propuesta del Ejecutivo, podrán deroMar, cuando las ne
cesidades públicas as! lo exijan, las autorizaciones -
concedidas para la formación de las asociaciones de que 
se trata". 

As! pues, como se desprende del texto original del articulo 

28 de la Constitución de 1917 1 los monopolios estAn expresamente 

prohibidos - con excepción de los referidos en el primer párrafo 

de dicho precepto legal-con el objeto de lograr lo libre concu

rrencia. Sea cual fuere la índole de los monopolios, por conside-

rar que atenta contra los intereses de lo colectividad, su formo-

ci6n no esta permitida. Además del objetivo antes señalado, se 

persigue con esta prohibici6n equilibrar los distintos estratos 
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que conforman la sociedad; erradicar toda clase de abusos y acapa-

ramiento de determinados bienes servicios que son considerados 

como indispensables para satisfacer las necesidades de la pobla-

ci6n en general, y, en consecuencia, evitar un alza inmoderada en 

los precios de tales bienes y servicios. Consecuentemente, se fa-

culta al Estado para sancionar toda concentraci6n o acaparamiento 

de bienes y servicios de consumo necesario. 

Si se toman en consideración las excepciones a que aludía el 

citado primer párrafo del texto ori~inal del articulo 28, se puede 

afirmar que ya desde entonces existe fundamento para que el Estado 

Mexicano intervengo en la economía de la Nación. Es decir, se es-

tablecieron en dicho texto original ciertas actividades econ6micas 

que, vor tratarse de servicios públicos, correspondía exclusiva-

mente al Estado atender. Se pcede hablar por consiguiente, de "110-

nopolios estatales'' los cuales tienen eD principio como m6vil el 

bienestar geDeral y el desarrollo econ6mico del pais, sacrificando 

el interhs particular por el inter~s ~eneral. Alí1,unos economistas 1 

al respecto, hablan de eEpresas de servicios públicos y dicen que 

estas empresas son un ''grupo de industrias en una situaci6n de 110-

nopolio que suministran bienes servicios esenciales con el fin 

de que operen en el inter6s p6blico" (SO). 

(50) SELDON, Arthur y PENNANCE, F.G. Diccionario de Economia. Ed.
Orbis, Barcelona, España 1983. P&g. 235. 
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En ese virtud, como se mencion6 con antelaci6n, el articulo 

28 Constitucional fundamentaba la intervenci6n del Estado en cier

tas romos de la economio -(aspecto que más adelante se analizará) 

ya que a él, hasta antes de las reformas del 17 de noviembre de 

1982, le correspondía en forma exclusiva, la acuñaci6n de monedo, 

los correos, telegráfos o radiotelegrof!a, erJisi6n de billetes por 

medio de un solo banco. Hay que aclarar que se dijo hasta antes de 

1982 1 no porque o la fecha yo no le correspondan las citadas acti

vidades, sino que por virtud de dichos reformas y por otras que 

con posterioridad se hicieron el articulo en cuesti6n 1 se agrega

ron otras actividades que adelonte se señalar&n. 

Con relaci6n a los monopolios estatales, hasta antes de no

viembre de 1981, la ~·ederaci6n con fundamento en el articulo 73 

tenia les si8uientes facultades exclusivas: 

La fracci6n X entre otras cosas, facultad al ConKreso de la 

Uni6n para establecer el Banco de E.misi6n Unico en los té:rminos 

del articulo 28 de la Constituci6n. 

De conformidad con las fracciones XVII y XVIII del precepto 

legal mencionado, el citado Congreso tiene la facultad pera dictar 

leyes sobre vias generales de comunicoci6n sobre postas y co-

rreos, asi como para establecer casas de moneda, fijar las condi

ciones que ~stas deben tener, determinar el valor de la monedo ex

tranjera y adoptar un sistema Kenerol de pesas y medidas. Estas 

dos últimos fracciones prActicemente se han mantenido sin reforma 
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al¡;una hasta la fec:ha. 

Respecto del tercero y cuarto párrafos del tc~to ori~inal del 

articulo 28, ya se mencionb con anterioridad por quh quedó justi

ficado política, social }' jurídicamente el incluir a las asocia

ciones de trabajadores y a las asociaciones o sociedades coopera

tivas referidas en dichos phrrafos como asociaciones que no cons

tituyen monopolios. So obstante, puede afirmarse que, siguiendo lo 

que debe entenderse por monopolio, resulta evidente que las Qen

cionadas, asociaciones de trabajadores y las asociuciones o socie

dades cooperativas sefialadas, no constituyen monopolios econ6aica

mente hablanlio~ Lo que la norma constitucional persigue con e:>ta 

disposici6n en, pues. protei;er sus intereses por tratarse precisa

mente de asociaciones o sociedades conf or~adas por ~rupos de per

sonas ~ertenecientes a las clases sociales mAs des{avorccidas. 

B.2.) REFORHAS AL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 

HONOPOL!OS. 

En 1982, se presentb ante el Congreso de la Unibn, una ini

ciativa de Decreto de fecha 17 de septiembre de ese Qismo año, pa

ra adicionar al articulo 28 Constitucional un pArrafo quinto, f 

como consecuencia de ello, para modificar las fracciones X y XVIII 

del articulo 73 de la Constitucihn y adicionar el Apartado B del 

articulo 123 de la misma con la íracci6n XIII Bis. 
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Lo iniciativa 11rnncionada, es const"cuencia directa del decreto 

de nacionalizaci6n buncnria. En la primera se señala que el pn!s 

habla tenido que optar por uno político de rápido crecimiento para 

poder brindar mayores oportunidades de empleo para los mexicanos. 

El objetivo de la política que se adopt6 fue el lograr una cxpen

si6n econ6mico acelerada, que por una partn eliminara el. desempleo 

y la morginaci6n, y por Qtro lado, permitiera elcvur el nivel de 

vida social, cultural y econ6mico de lo poblaci6n. (51) 

En aquel tiempo, de acuerdo con la iniciativa en cito, se 

presentaron problemas financieros monetarios, ori~inados por 

factores tanto externos como internosw Los externos, provcninn 

escncial~ente del desorden econ6~ico int~rnocional y tuvieron un 

impacto negativo sobre lo economía de los paises en vías de deso-

rrollo. Los factores internos, se orig!norqn, fundamentalmente, en 

la falta de un senti~icntu de solidaridad nacional que ae wnnifcs• 

t6 en el obuao de un r6~iruen de libertad de cambios y en la acti

tud meramente cspeculatiVft de la Bancu Privada 11 conccsionada'1 por 

el Estado. 

Lo ente~ior provoc6 que importantes recursos que se habían 

Kencrado con el esfuerzo de los mexicanos durante un largo proceso 

(51) Exposici6n de motivos correspondiente a la iniciativa paru 
reformar los artículos 28, 73 fracciones X y XVIIt y 123 
frotci6n XIII del opnrtado B constitueionalcs. present4da por 
el Ejecutivo Federal ul H~ Congreso de la Uni6n el 17 de sep
tie~bre de 1982. 
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a travás del .ahorro, _ fueran exportados para enriquecer economías 

extrañas y empobrecer 18 de la Nación. 

En eso virtud, se consideró que era necesario tomar medidos 

drásticas que permitieran a futuro defender los intereses de la 

sociedad frente a una minoría carente de solidaridad que babia 

causado tan grave daño. 

De esa forma, el lo. de septiembre de 1982 1 se estableció el 

control generalizado de cambios se decretó la expropiación de 

los bancos privados en favor del Estado. Estos decretos fueron pu

blicados ese mismo día. 

La nacionalizaci6n de la banca, siguiendo el texto de la ini

ciativa, tenia trascendental importancia para que el país pudiera 

proyectar y apoyar el proceso de desarrollo econ6mico, social y 

cultural de la Naci6n, con mayor celeridad, con mayor sentido pa

triótico y democrático, con más equilibrio, de manera más equita

tiva, racional y congruente, y con mayor justicia social. 

Si el Estado tiene responsabilidad constitucional de regular 

fomentar la actividad económica de acuerdo con el sistema de 

economía mixta que contiene la Carta Magna, por razones de con

gruencia, debían dársele de todos los instrumentos necesarios para 

orientar y corregir la marcha de los fenómenos económicos, pues 
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sin tales facultadeS, la vid8- ec-On6mic11 del país resultaba suma

mente vulnerable. (52) 

El servicio público de banca y crédito, se consider6 como un 

~lcmento indispensable en la producci6n, distribuici6n y comercio 

de bienes y satisfactorcs dentro de la economía del pu1s. D~ esta 

manera, el ejecutivo a cargo de Jos6 L6pcz Portillo, estim6 conve

niente que también se incorµorara u la Constituci6n la previsión 

de que no se considerara monopolio, por excepci611, ln operaci611 y 

manejo de los bancos, )'il que su actividad constituía un servicio 

vúblico nq,ulado por la Fcdcraci6n, lo cual i111plicaba adicionnr el 

artículo 28 Constitucional, 

También, a efecto de correlacionar la adición antes menciona

da con las disposiciones contenidas en las fracciones X y XVIII 

del artículo 73 de la Constituci6n, se propusieron la:.i adecuacio

nes correspondientes, con el objeto de que el ConHrcso de lu Uni6n 

quedara facultado para lebislar sobre servicios de banca y crédito 

)' para fijar las reglas de su operaci6n 1 confirmándose la facultad 

estatal de determinar el valor relativo de la moneda cxtrunjeru. 

Una vez aprobadu la referida iniciativa, el Decreto corres

pondiente fue publicado en el Diario Oficial de la Fcdcraci6n el 

17 de noviembre de 1982, y su artículo primero adicion6 un párrafo 

quinto al Jrtículo 28, en los términos siguientes: 

( 52) !dora. 
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"Articulo 28 ....... r 

Se exceptúa también de lo previsto en la primeru 
~arte Jel ¡.iric~r párra(o de e~te .:irt!culo la presta
ci6n del servicio póblico de banca y cr~dito. Este --
servicio .ser& prestado exclusivamente por el i:'.stado a 
través de instituciones, en los t6rruinos ~ue establez
ca la carres~ondiente ley re~laiaentaria, la que tam--
bién determinará lus .t1ilrantL1s que protc;an tos inte-
reses del público y el funcionamiento de aqu~llas en -
apo)·o de las políticas de desarrollo nacional. 1::1 ser
-.·icio público de bonca y cródito no serlt objeto de -
concesi6n a particulares''. 

De esta forso, además de las actividades correspondientes al 

Estado relativas a la acufiaci6n de moneda, a los correos, telA~ra-

fos y radiotelt?~raf{a, la cmisi6n de billetes por medio de uu solo 

banco, previstas en el primer ~4rrafo del texto ori~inal del arti

culo 28 1 qued6 a carlio del Estado el manejo de la b~nca 1 conside-

rándola como un servicio público, sin que ¡.iudicro ser objeto de 

concesi6n a los p.nticulares. As! ~ues, ri.:sp-.?cto del servicio de 

banca y crédito, se di6 la presencia del E.stado, con el carácter 

de exceµcionalt en una situaci6n de monopolio. 

Aparte de las consideraciones anteriorcente señaladas, se es-

timaba que las actividades de banca ). crédito se t\ablan convertido 

en un servicio esencial vara la comunidad: como un satisfactur de 

imprescindibles necesidades sociales, porque hablan pc11etrado en 

el modo de vida de la sociedad. y por ello no podían quedar al ar

bitrio de los particulares, debiendo entrar a la 6rbita del Est.ado 
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a fin de que 6stc pudiera asegurar su -fu~cionamlent~ de manero_ 

continua, regular y congruente con lns ~ecesid~~~~ ~e la colecti-

V idad • 

Incorporando el servicio de banca y cr~dito a las actividades 

de lo administroci6n pública, se consideraba que dicho servicio 

permitirla adicionalmente que el ~stndo contara con los instrumen

tos necesarios paro defender la economía de la Nación sin volver a 

verse sujeto a interferencias o desvíos de empresarios que no hu-

bian mostrado al p1ds un sentimiento de solidoridnd. 

La decisión de incorporar los actividades del Estado al 

servicio de banca y crhdito obedcci6, pues, o las circunstancias 

pol!ticas y econ6micas que vivía el pa!s en aquel entonces. 

Por el decreto antes mencionado, la frocci6n X del urt!culo 

73 Constitucional fue rc{ormada en lo porte relativa o "institu-

clones de cr~dito'' para establecer en su lu~or a los ''servlcios de 

banca y crédito", en consideraci6n que la actividad de banca 

quedaba en monos del Estado como un servicio público. La fracci6n 

en cuestión quedb de la siguiente manera: 

N Articulo 73.- El Congreso tiene facultad: 

X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocar
buros, minería, industria cinematosráfica, comercin, -
juegos con apuestas y sorteos, servicios de banco y -
cr~dito, energía el6ctrica y nuclear, y paro cstable-
cer el Banco de Emisi6n Unico en los t~rminos del ar--
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t!culo 28 y para expedir leyes de trabajo reglamenta 
rias del articulo 123. 

Es de hacerse notar, que la fracción antes mencionada, en su 

texto original, establecía únicamente COQO facultad del Congreso 

para legislar sobre Hineria, Comercio, Instituciones de Cr~dito y 

para establecer el Banco de Emisi6n Unico, en los términos del ar-

t!culo 28 ''de esta Constituci6n". Con el paso del tiempo, la frac

ci6n en cita fue objeto de diversas reformas quedando para el 17 

de noviembre de 1982, en los thrminos antes establecidos. 

En relación a la f racci6n XVIII del articulo 73 Constitucio-

nal, igualmente por el Decreto de fecha 17 de noviembre de 1982, 

fue objeto de reforma, y en ella se incluyó que el Con~reso ten-

drie facultades pero 11 dictor reglas poro determinar el valor rela

tivo de la monedo extranjera". Lo referida fracci6n qued6 en los 

siguiente t~rminos: 

"Articulo 73.- El Congreso tiene facultad: 

XVIII.- Para establecer cases de moneda, fijar las --
condiciones que esta debe tener, dictar regles pera -
determinar el valor relativo de la moneda extranjera 
adoptar un sistema ~enerel de pesas y medidas". 

Se debe señalar que por medio del multicitado Decreto, se 

edicion6 al Apartado del articulo 123 de la Constituc16n, la 

fracci6n XIII Bis, por lo que estableci6 que las instituciones o 

que se refiere el p&rrofo quinto del articulo 28, regirien sus re-
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laciones laborales con sus trabajadores ¡.ior lo dispuesto en el 

mismo Apartado. No obstante lo a11tcrior, se considero que este 

¡.iunto es objeto de análisis de oi:i-o tema. 

Para diciembre de 1982, se presentó unte el Congreso de la 

Unic6n una inciati\•a de reformas y adiciones a la Constituci6n re

lativas al careo juridico econ6cico del país, y en lo concerniente 

al punto que se toca, es decir, a los monopolios, el articulo 28 

Constitucional fue reformado )' adicionado. 

Oc acuerdo con esta iniciativo, el texto v·i¡;;cntc del articulo 

28 Constitucional en aquel entonces (1992) llrotegiu fundamental

mente la libertad de industria, comercio )" trabajo, dentro de un 

marco de libre competencia que hist6ricamcntc no se hab{a dado en 

el país. Ello no concordaba con la evoluci6n de unJ economia que 

si bien t;nruntiz.aba libertades econ6micas, estaba sujeta a una rc

gulnci6n social bajo la rectorL.i del Estado con ai•ctio e:ilricto al 

principio de lct;alidnd. 

En esta iniciativa se introduce el concepto de pri\ctica mono-

p6lica, (sin quitarle fuerza )' validcz. jurídica a la prohibición 

anterior de los cono~olios) para adccuar lu regulación de la con

centraci6n ). los nucvos fen6menos del olit:opolio y vara evaluar 

las consecuencias de la acci6n de las empresas en el bienestar de 

los ciudadanos )' de los consumidores. 
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No se trataba de volver a un·_ mundo:~·~º ~:[»~·_d~~-~·~orcs_ aislados, 

sino de establecer las bases n,ormai:ivas~ ~:iu:·;·._~-~;e,~·uÍ··~r los c(cctos 

nocivos de la ncci6n de las conce.ntrri.·c.iori'~~'-~.e~·~-~6·~:¡:~as y Pr_o11iciar 

su fragmcntaci6n en todos 
' - ~·: .... _- ,._ 

cialcs para la sociedad, fortalcc~cnd~ .•. ~~~mism~ .. ~icmpo, a las me-

dianas y pequeñas cmprcsaa que, junto con l~; consumidores, eran 

pcr judicados vor las prácticas monop6l_icns. 

De no adoptar una dC?cisión realista y sustantiva para rc~ular 

la concentración económica, se señala en la iniciativa, el poder 

económico podía quedar en unas cuantas manos, distanciándose y ha

ci6ndose depender las principales decisiones de la volunLad de 

unos cuantos individuos. 

El pols rcqucrlo eliminar concentraciones 1njustiíicndas en 

la cconomln 1 romper situaciones de monopolio, dar mayores oportu-

nidadcs a lu iniciativa personal de los mexicanos y difundir y 

multiplicar lo propiedad, sin dejur de adoptar las forJlus de orbu

niznci6n e incorporaci6n de innovaciones tccnol6gicas que fueran 

m&s adecuadas poro los prop6sitos nacionales. 

Con la iniciativa, entre otras cosas, se especifican las ac-

tividndes que tiene a su cargo el Estado, los cu~les no cst&n 

jetas a concesi6n, delimitándose, por ende, el á111bito exclusivo 

del sector p6blico y los alcances de la participacibn del Estado 
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(punto que más adelante se comentará). Se fundamenta, además la 

existencia de instituciones, organismos y empresas que son necesa-

rias al Estado para su eficaz desempeño en las áreas consideradas 

como estrat~gicas y en las actividades de carácter prioritario. 

Consecuentemente, una vez aprobada la iniciativa en cuesti6n, 

el Decreto que reforma adiciona los artículos 16, 25, 26, 27, 

fracciones XIX y XX¡ 28, 73, fracciones XXIX-O; XXIX-E, y XXIX-F 

de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, pu-

blicado en el Diario Oficial de la Fedcraci6n el 3 de febrero de 

1983, dispone en su articulo quinto que se modifica el articulo 28 

Constitucional para quedar como sigue: 

11 Art!culo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan -
prohibidos los monopolios, las prácticas monop6licas, _ 
los estancos y las excenciones de impuestos en los tár
minos y condiciones que fijan las leyes. El mismo Lra-
tamicnto se dará a las proliibiciones u titulo de pro--
tecci6n a la industrio. 

En consecuencia, la ley castigará severamente y las au
toridades perseguirán con eficacia, toda concentraci6n_ 
o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de -
consumo necesario y que tenga por objeto obtener el al
za de los precios; todo acuerdo, procedimiento, o com-
binaci6n de los productores, industriales, comerciantes 
o empresarios de servicios, que de cualquier manero ha
gan, para evitar la libre concurrencia o lo competencia 
entre s! y obliMar a los consumidores a pagar precios -
exagerados y, en general, todo 1 n que constituya una -
ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias ¡.ier
sonas determinadas y con perjuicio del pOblico en gene
ral o de alguna clase social 11

• 

"Las leyes fijarán bases para que se señalen precios -
máximos a los artículos, materias o productos que se -
consideren necesarios para la economía nacional o el -
consumo popular, as! como para imponer modalidadaes a -
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la or~anizaci6n de la distribuci6n de esos artículos, -
materia o productos, a fin de evitar que intermediacio
nes innecesarias o excesi\•as provoquen insuficiencia en 
el abasto, así coco el alza de precios. La ley protege
rá a los consumidores y propiciará su oq;anizaci6n para 
el cejar cuidado de sus intereses''. 

"No constituirán monopolios las funciones qut? el Estddo 
ejerza de canera exclusivd en las áreas estaté~icas a -
las que se refiere este precepto, acuñación de monedd,_ 
correos, telé~rafos, radiotelegrofía y la comunicaci6n_ 
vía satélite; emisión de billetes por medio de un solo 
banco, oq;anismo descentralizado del Gobierno Federal;
petr6leo y los decás hidrocarburos; petroquimica bási-": 
ca¡ minerales radiactivos y beneraci6n de energía nu--
clear; electricidad; ferrocarriles y las actividades -
que expresar.iente señalen las leyes que expida el Con--
breso de la Uni6n''. 

"Se esceptúa tambi6n de lo previsto en la primera parte 
del primer párrafo de este artículo la prestaci6n del 
servicio público de banca y crédito. Este servicio será 
prestado exclusivamente por el Estado a tru\·~s de ins-
tituciones, en los t~rminos que establezca la corres--
pondiente ley reglamentario, la que tambi~n determinará 
las garantías que protejan los intereses del público )" 
el funcionamiento de aqu6llas en apoyo de las pol!ticus 
de desarrollo nacional. El servicio público de banco y 
crhdito no ~erá objeto de concesi6n a particulares''. 

''El Estado contará con los organismos y empresas que 
requiera para el eficaz canejo de las áreas estrat6gi-
cas a su cargo y en las actividades de carácter priori
tario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí 
o con los sectores social y privado". 

"No constituyen conopolios las asociaciones de trabaja
dores f oraadas para prote~er sus propios intereses y -
las asociaciones o sociedades cooperativas de producto
res para que, en defensa de sus intereses o del inter6s 
general, vendan directamente en los mercados extranje-
ros los productos nacionales o industriales que sean la 
principal fuente de riqueza de la re8i6n en que se pro
duzcan o que no sean artículos de primera necesidad, -
siempre que dichas asociaciones est6n bajo vigilancia o 
amparo del gobierno Federal o de los Estados, y previa_ 
autorizaci6n que al efecto se obtenga de las legislatu
ras, por si o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, 
cuando así lo exijan las necesidades públicas las auto
rizaciones concedidas para la formaci6n de las asocia-
clones de que se trata''. 
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1'Tampoco constituyen monopolios los privilc~ios que por 
detercinada ti~cpo se concedan a los autores y artistas 
para la reproducción de sus obras y los que para el uso 
exclusivo de sus inventos, se otor~uen a los inventores 
y prefeccionadores del altl,Una tlCjora". 

"El Est.J.do, sujet.indusc ~ lil$ leyes, podr.S. en casos de_ 
intcrbs ben.eral, concesionar la prestaci&n de servicios 
p6blicos o la cxvlotaci6n, uso y dprovechaoiento de --
bienes de do::iinio de l.l Fadcraci6n, sal\'O las excepcio
nes que las oisoJ~ vrcvcnban. Las leyes fijarán las QO

dalidades )' condiciones 4uc aset0uren lo eficacia de la 
prestación de los scn·icios )' la utilización social de_ 
los bienes, y evitarán fcn6mcnos de conccntraci&n que -
contrarien el interés ¡iüblico''. 

''La sujeci6n a rc~lmcnes de servicio ~~blico se apegará 
a lo dispuesto por lJ Canstituci6n )' s61o µodrla llevar
se a cabo cedi<lnte le»"• 

''Se podrán otor~ar sub~idios a actividades prioritarias_ 
cuando sean ~cncrales, de carácter temporal y no nfec~
tcn sustanc:ialra~ntc las finanzas de la Naci6n. Ll Esta
do vit;i.lará en aµlicaci6n )" evaluar& los resultados Je 
6sta". 

Queda claro entonces que el articulo 28 reformado, en materia 

de mono¡..iolios, en su p,5;rra!a priit.era, prohibe de manera general la 

existencia, a~l como las prácticas manop6licas 1 debiendo entender 

éstas como las maquinucioncs que rcalit.an los monopolios vara des-

plazar a sus cocpetidorcs del mcrcndo. Por consi8uiente no obstan-

te que desde el texto ori¡innl de 1917 se estableció que no habría 

~ono~olios, se consider6 la posibilidad de que ~stos existieran 

medi~ntc ~r4cticns Donop6licas, de ahi la necesidad de prohibir 

estas últimns. 

El párrafo segundo del nuevo articulo 28 1 si~ue lu misma l!-

nea que el texto ori~inal de 1917, en el sentido de que si están 
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¡irohibidos los i:onopolio_s_. y '·las·> -Pr,~c~ic~s mo~Óp6,lica.s-, el l::stado 

está íacult3do para ~igi~ar ), "-Propi-Ciar· la "libre ~oní::urnrncia, 
··-.. s -~~ ·· ... _ ... '. "-_ . . . ::, - ,,-- ·.-

c as ti i;an d~ .t-~da COnc.entraC.i;~( o: aC:ap~re1:mi_enio d_e biene_s· d~_._consumo 

necesario. a"· iin .. :d-~ e-~-~·~~-~¿:~-~·,:· .. ~-1~·~:\,~~--~:~~~:rP.~-~~:i·~s .. ~-~- i~-~ ·mi ~mos. 

En relación con esto ci1t~mo, el :~·uevo:·-párrafo"~eréer~_in'tro-
duce las. bases para reoular el abasto. y tos precios,_ a'sl corno las 

relativas para i~poner limitaciones que tiendan a ·e~itur interme-

diaciones innecesarias o excesivas, que provoquen un aumento en 

los pl'"ecios de los bienes que se consideran necesarios para la 

economía del país~ La parte alti~a del párrafo que se cocenta~ in

troduce, asimismo, la protecci6n de los consu~idores, provicinndo 

ademást su organizaci6n para el Qcjor canejo de sus intereses. 

Por lo que hace el párrafo cuarto del refonrndo artículo 28, 

en hl se señalan las áreas estratégicas que, de acuerdo con el 

articulo 25 Constitucional, están a cartro del tstado a partir de 

las reformas antes ~encionadas. este rcs¡.H!Cto, st..• le da un 11.;<:itiz 

diferente al tratami~t110 de los monovolios cStiltales, dado que es-

te p&rrnfo establece que \tno constituirln conoµolios las (unt:ione.s 

que ~l Lstado eJcrza de manera exclusiva en las áreas estratégi-

cas 11 a que el rois;:::io p&rrafo se refiere. Si se atiende il la dcfini

ci6n de cionolJolio, se t.icnc que desde un punto de \"ista ccon6cico 

dichas funciones realmente !il constiturcn cono¡.iolios. ~~o es .c:1.as 

que por disvosición de esta nor~a const1tuc1on<ll que l.i~ cc(cridas 

funcione::; no se consider...in coi:ia tales, Sl.t.ULcndo el princqdo del 
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articulo en cuestión que busca propiciar la libre concurrencia en

tre los particulares. De lo contrario, podría pensarse que el Es

tado entrar{a en competencia desleal para con el sector privado. 

Ahora bien, coco se dijo, en el párrafo en cuestión se habla 

de áreas cstrat6~icas, en las cuales adeaás de las previstas en el 

texto original del articulo 28 en el p.irrafo primero, se incluye

ron las si~uientes: la coQunicaci6n vía sat~lite, el petróleo )" 

demás hidrocarburos, la petroqu!mica básica, los minerales radiac

tivos, la 1::eneraci6n de energía nuclear y elhctrica, los ferroca

rriles y las demás actividades que de manera expresa señalen las 

leyes que expide el Poder Legislativo Federal. Estos áreas están 

consideradas como estrat~gicns, ya que se estima que son indispen

sables al Estado para alcanzar un desarrollo econ6mico adecuado en 

beneficio de la Naci6n 1 y es por ello que se observa exclusividad 

por parte del Estado en las Qfsmas, y que de manera excepcional, 

actúa monop6licamente. 

Es de hacerse notar, que se considera que algunas de las &re

as antes mencionadas, fueron consideradas como estratégicas y por 

ende, el Estado tiene exclusividad sobre las mismas, por decisio

nes de carácter meramente político. Lo anterior se afirma ya que 

resulta evidente que los servicios correspondientes a correos, te

l~grafos, radiotelegrafía, la comunicaci6n vía sat~lite, la elec

tricidad y los ferrocarriles, son servicios que bien pueden ser 
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prestados por los particulares sin -qu_e. S~,cc-a~:Se:'~ii:~ ~~e_Tju{cio a 18 

colectividad. El resto de las activi~ades s_!· s·e· ~sti~~ _conveniente 

que están en manos del Estado por constituir.fuentes primordiales 

para el desarrollo econ6mico nacional. 

Es importante considera~ asimismo, que el' servicio público de 

banca y cr6dito quedó reglamentado en el párrafo quinto del arti

culo 28 reformado, como otra de las actividades monop6licas a car-

go del Estado, sin embargo conviene señalar que atendiendo a lo 

que disponen los párrafos cuarto quinto del precepto en cues-

ti6n, el servicio público de banca y cr6dito no qucd6 comprendido 

dentro de las llamadas áreas estraLégicas. En efecto, el primero 

de estos párrafos especifica cuáles son las áreas estrat6gicos, en 

tanto que el segundo senala al servicio público de banca y cr6dito 

como excepci6n de los monopolios, pero de los previstos en la pri

mera porte del articulo 28. Lo anterior hoce que surjo lo siguien

te duda: lpor qu6 el servicio de banco y cr6dito que estaba en ma-

nos del Estado, no obstante que no ero hasta antes de 1990 obje-

to de concesi6n a porticulorcs, no fue incluido en las áreas es-

trat&gicas, mientras que el pctr6leo que, igualmente, de conformi

dad con el p&rrafo sexto del articulo 27 Constitucional no es ob

jeto de conccsi6n paro su explotaci6n, si cstA comprendido di-

chas áreas?. Quizá podría pensarse que se dcj6 lo posibilidad de 

que el servicio de banca cr6dito rPijresara a ser propiedad de 

los particulares. 
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Ln relaci6n con el párrafo sexto del articulo 28 1 como se 

señala en la iniciativa, se establece el (undamento para que el 

Estado pueda contar con los ort::anismos y empresas que requiera pu-

ra un eficaz desempeño en las ~reas cstraté~icas en las activi-

dades prtoritarids. En estas últimas, las cuales no est6n ·conside

radas como esenciales e indispensables al ~stado como lo son las 

cstratkt;icas, el propio Estado, de acuerdo con las leyes, partici

pa por si o bien, da la posibilidad a la lJBfticipaci6n de los sec

tores social y privado mediante concesiones. 

Por último, en relaci6n con el monopolio, los µ6.rrafos séptimo 

octavo mantuvieron con la~ reformas, el misraa principio 4uc se 

est<iblecla en el texto oribinal del urtlculo 28, un los párrafos 

primero, tercero y cuarto, en el sentido de no considerar como ta

les a las asociaciones de trabajadores (urmadus pura prote~er sus 

propios intereses, a las dSOCLJciones y sociedades cooperativas de 

q_ue habla el rnultimcncionado precepto constitucional, asl como n 

los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los auto

res y artistas para la producción de sus obras y los que pura el 

uso exclusivo de sus inventos se otor~uen a los inventores y per

íeccionadures de al~una mejora. Corno se dijo anteriormente respec

to de este ~unto, el fin que se persi~uc con esta disposici6n al 

establecer que no constituirán monopolios las asociaciones y so

ciedades de referencia, es el de protc~er sus intereses dado que 

se trata de asociaciones y/o sociedades con[ormudus por individuos 

de las clases sociales m&s d~biles. 
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'• .. ,: ·.·.·.:. -.. .. 

ar t icu"lo 28. Const i t~ci~~~l ~-·~.~~, ,\d~~:~~-' ·,.,-~!':/~,.la.ti \'O· al s'erv icio pú-

blico ·de· ·banca -~ ·.:~ ~_éd"~-~;?·~;·-~.:-~-~~/et";~-~~~~~:t.~_---a~ .. ;:r~esta b1~ccr e 1 r~simen 
mixto respecto ·d-e·:di.ch·o·;·se·rY~ici\)·,:(b"U·séB-r1do-~»~Có·n·;·e11ci ·una mayor efi-

,.. ._·:·:.:-:.;:· 

ciencia· y des~froll~ de 1·.!.:f8_'.~}b:a·_~-C'a\:~\:·p_~r-m_iti_.e_ndó· t8mbilrn al Estado 

d edicorse con -mOr~(_ ái~'nc:~§~\-:·a··: \'~~~ ::.:~:~:e~~,~:--J~'t·r:~~h·~-Ícas, así como 

tener mayor ca}iác fdíi~ ~-de_'·i~~~P~.~:~;i~~;~;~- ::·!~~~-'.~·~'.~~--~~~-ª:-~e· la vob l ac i 6n. 
,• ,,:·, ,º';.··-~. .,o~ : ·. ,~_ : 

:·· ... ::.::/::<- ::'.'.:~:~Ji~- '·:::;. -/-:-
Asimismo~ se ¿~-n~i~d~!'j¡·. ~-¿~~~-~Jt~:~-i~~-. _m~di~-~car __ la vroviedad es

tatal eXclusivo de:.-la :.b~:~~{~:-.-._~~~.-~~~~~·Ytt.-~Jt~.b_t_on combiudo lus circuns

tancias que lo hab!nn ~-o~-(;.~~~d~';,~·-~::~~-i p-royCcto en que se sustentaba. 

Es decir 1 las circ-un·st&nCi&-s:. tanto, internas como externas ya eran 

otras y l1acten nffCe.sari~~~-e.1-!~~:· re·~t"8btecer el rbgimen mixto en la 

prestaci6n del servú:10 ,u;- b8_-n-~-o-_- :-.Y cr&dito; la banca múltivlc a 

cargo de los partiéulores y la baric·a· de desarrollo a caq;o del Es-

tado. 

~n otras polabras 1 lo iniciativa que se someti6 a consid~ru-

ci6n del Congreso de la Uni6n el 2 de muyo de 1990 puru que, entre 

otras cosas, se dero~ara el párrafo quinto del articulo 28 consti-

tucional, se sustent6, fundamentalmente razones: ampliar el 

acceso y meJorar l.1 Cdlidnd de los servicios de banca y crédito; 

concentrar la atención del Estado en las necusidadcs básicas so-

ciales de lo poblaci6n pura ele\·ar su bienestar sobre ba~cs vro-

ductivas y duraderas ( lo que implica una re(orm.l del t.stodo). y 

el entorno nacional e internac.ional que enfrenta la t?conomiu mexi-
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cana en 1990, as{ como el cambio profund~-"del p~opio_·pap~l que 

juega el Estado e, incluso del sistema financiero mis~~·•, han ''mo

dificado de raíz las circunstancias que implicllron lo estatizoci6n 

de la banca, en septiembre de 1982.tl (S3). 

En consecuencia, ahora el Es todo ejerce la rectoría econ6mico 

en el ámbito financiero, ya no a trav6s de lo propiedad exclusiva 

de la banca múltiple, sino por medio de lo banca de desarrollo, de 

los bancos comerciales que conserve y de los organismos encargados 

de establecer la normatividad, regulaci6n y supervisión del siste

ma financiero. Lo banca múltiple, en breve pasará otra vez o manos 

del sector privado. 

(53) Exposic16n de motivos correspondiente a la iniciativa para 
reformar los artículos 28 y 123 constitucionales, presentada 
por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Uni6o el 2 de mayo 
de 1990. 
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111,2.- EL PERFIL DEL ESTADO COHO RECTOR DE LA ECONOHIA. 

A) ANTECEDENTES: 

La intervenci6n del Estado en la economía. 

Como se señal6 en el aportado corespondiente o la Economio 

Mixta, jamás ha existido un sistema capitalista puro. A partir de 

la segunda mitad del siglo pasado, el sistema capitalista empezó a 

transformarse aceleradamente, ya que se presenta el fen6meno de la 

presencia del Estado en los procesos econ6micos con mayor enfosis. 

Además, ante la necesidad de resolver los complejos problemas eco

n6micos, el Estado se vi6 obligado o replantear sus funciones para 

dejar de ser el Estado liberul y policiaco, y pasar o ser un fuer

te interventor en los procesos econ6micos y sociales, asumiendo 

as! la rectoría de dichos problemas. 

El replanteamiento a fondo de las funciones del Estado, ha 

obedecido, pues, a que las formas estructurales de le economía y 

de la sociedad cambiaron. La sociedad, por consiguiente, ya no tan 

s6lo buscaba pronunciamientos de justicia, sino que, dada la gran 

problem&tica econ6mica J social que ya se preseotaba, exigía una 

justicia materializada que se reflejara en una redistribuci6n real 

del ingreso, en la satisfacci6n concreta de sus problemas de sa

lud, vivienda, cultura, etc. 
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~l Qundo ya no era el mis~o, habia cambiado radicalmente y 

ante este caobio que revercutie de un modo ne~ativo en la vida lu 

sociedad, 6sta tuvo la imperiosa necesidad de exi~ir al Estado que 

adoptara soluciones drásticas o efecto de erradicar el abuso de 

las cluscs poderosas, solucionar los conflictos de carácter social 

y económico y ladrar un desarrollo compurtido. 

~n el caso de México, el movimiento revolucionario que se di& 

de 1910 a 1917, se caracteriz6 por sus ''ideales eminentem~ntc so

ciales, en respuesta al yulio buryués que acosaba a la comunidad de 

entonces; teoloslas populares y revolucionarias QUe se condenaron 

en la palabra jurldica-escrita, en donde el Derecho, caracterizado 

por reflejar el ucontecimiento social, las cristuli~6 en normas 

constitucionulcs 11 (54). 

Con lu Revoluci6n Mexicana, el pols comicnzu a experimentar 

un fuerte movimiento de intervenci6n del Estado en la vidu econ6-

mtcu, con la finaliaad de dar protecci6n a los sectores sociales 

mñs desfavorecidos y res~uardar, asimismo, sus intereses; se 

buscaba velar por el interks público sacrificondo el interés par

ticular. De esta manera se tiene que en el cuerpo normativo cons

titucional de 1917 se inte~ran dos nuevas concepciones de un esta

do social de derecho, ya que, entre otras cosas, se buscuba des

truir el latifundismo que durante uproximadamentc tres d~cadus fue 

(54) PU~BLITA, ?elisio Arturo, Opus Cit. Pág. 39. 
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apoyado y fomentado, a trav~s de una reforma en materia osraria·a 

efecto de rescatar ·al campesino de: las condiciones -¿~n-·-d'epJ.~:r~bles 

en que se encontraba; y, asimismo,_ se dieron ·18s refof'íaas r.elati-

vas a la regulación de los 

econ6mica: el capital y el.tr~baj~; 
'-' ·,.• 

Dichos principios quedaron 

. : ,.,,~:'' .":e 

con~~nids en. la Carta tlagna en 

los articulas 27 y 123, constituyendo ·a~i -el -in~rc~ del constitu

cionalismo social mexicano. 11 La Constitución de 1917 aportó una 

nueva concepci6n de los fines del Estado. Inauguró la etapo del 

constitucionalismo social que ya no s6lo contempla la estructura

ci6n de los poderes del Estado la protecci6n de los derechos del 

individuo, sino que establece taQbihn las bases fundamentales de 

la orginizaci6n social y ccon6mica del Pais". (55) 

Lu Norma Suprema de 1917, aport6 una nueva conccpci6n de los 

objetivos del Estado. Cre6 los instrumentos necesarios de inter-

venci6n del mismo en la economía para que pudiera afrontar las 

crisis econ6Qicas internacionales y, asimismo, para µremover un 

desarrollo m&s acelerado equilibrado de las fuerzas productivos 

mediante la orientaci6n, regulaci6n y fomento de la actividad eco-

n6mica. De esta forma, el Estado fue ''reducido en sus funciones a 

cuidar el orden, la libertad, la propiedad y la seguridad, y sin 

(55) SALINAS, de Gortari. ttRcctoria del Estado en la Constituci n 
Mexicana". Rectorie del sta o y Econom a Mixta. Ed. Porr6a. 
Hhxico 1985, P&g, 66. 
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la facultad de intervenir en las aC:tividades econ6micas, se trans-

forma, a partir de 1917, en un Estado promotor y rector de .los 

procesos de desarrollo econ6mico y social" (56). 

En la Ley fundamental se han consignado a trav6s del tiempo, 

diversos principios en materia de intervencionismo estatal en di

ferentes disposiciones. Ejemplo de ello, se tienen los siguientes 

preceptos Constitucionales: El articulo 27 que contiene el princi-

pio de la propiedad originaria en favor de la Naci6n sobre los 

tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nocional, ins-

tituy6ndose la propiedad privada bajo la modalidad que dicte el 

inter6s público, as! como el del dominio directo de la Naci6n so

bre recursos naturales, minerales y el petróleo, ampliándose pos-

teriormente a los minerales radiactivos, generación de energia nu-

clear eléctrica, etc. El mismo precepto contiene lds bases rela-

tivas a la regulación de la tenencia de la tierra y a la organi

zación de la propiedad social en el campo del derecho agrario. 

Desde el Congreso Constituyente de 1917, así como con los 

posteriores reformas y adiciones que se le han formulado, el artí-

culo 27 Constitucional representa la participación del Estado en 

la economía y la modificación y ampliaci6n de sus funciones dejan

do en el pasado al Estado liberal fisiocr!tico, de ''dejar hacer, 

(56) SAENZ, Arroyo José. "Principios Económicos de la Cogstity
ci6n Mexicana''. Rectoría del Estado J Economía Hi~ta. Ed. Po
rr6a. Hhico 1985. Pilg. 164. 
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dejar pasar, poniendo las bases de un nuevo Estado solidario con 

los intereses colectivos'' (57). Asimismo, puede afirmarse lo que 

Jor~e Medrazo, catedrático de la facultad de Derecho de la UNAH, 

ha manifestado en el sentido de que es "indudable que en 1917, la 

rectoría del Estado, plasmada en el articulo 27, debia referirse y 

ubicarse dentro del contexto del problema social más grave que se 

planteaba el constituyentes, el problema agrario y de la propiedad 

territorial 11 (SS). 

Otro ejemplo lo constituye el articulo 28, que, como se indi

c6 en el apartado anterior, instituye la prohibici6n de los mono-

polios para lograr la libre concurrencia y faculta al Estado para 

que act6e, de manera exclusiva y/o como monopolio autorizado en 

determinadas &reas que, como se vi6, éstas fueron ampliándose con 

las reformas antes vistas. 

El ConKreso de la Unibn, por su parte, en materia econ6iaica. 

conforme al articulo 73 Constitucional tiene, aparte de las atri-

buciones que le fueron conferidas por Decreto de 3 de f ebroro de 

1983, las siguientes: La fracci6n VII lo faculta para i~poner las 

contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto; conforme a la 

(57) 

(56) 

PALACIOS, Luna Manuel R. El Derecho Económico en Hhxico. Ed. 
Porrúa. H~x1co 1985. Pág. • 
MADRAZO, Jorge. ''La Rector!~ del Estado, la Economía Hixta y 
el R& imen de la Pro iedad, en la Conetituci6n Mexicana". La 
rector e e sta o y conom a ixta. orr a. '•ico 
1985. Pág. 244. 
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frocci6n VIII para dar bases sobre las cueles el Ejecu~ivo· pueda 

celebrar empr~stitos sobre el cródito de la Naci6n, pera aprobar 

esos mismos emprbstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda 

nacional; de conformidad con lo fracci6n IX poro impedir que en el 

comercio de Estado o Estado se establezcan restricciones; la frac

ción X faculta al Lcgislarivo Federal para legislar en toda lo Re

pública sobre hidrocarburos, minería, industria cinematografía, 

comercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios de banca y crl!

dito, encq;io elbctrica y nuclear, para establecer el Banco Un'\co 

de emisi6n en tl!rminos del articulo 28 y para expedir las leyes 

del trabajo reglamentarias del articulo 123. De acucdo con la 

fracci6n XI, tiene la facultad de creaci6n y supresi6n de empleos 

póblicos de la Fcdcraci6n y seüalar, aumentar o disminuir sus do

taciones¡ la fracci6n XIII establece la facultad del Congreso para 

que dicte las leyes segón las cuales deben declararse buenas o ma

las las presas de mar y tierra, y para que expida leyes relativas 

al derecho marítimo de pa~ guerra¡ las fracciones XVII y XVIII 

contienen el fundamento para dictar leyes sobre vías generales de 

comunicaci6n y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el 

uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicci6n federal, así 

como para establecer cosas de moneda, fijar las condiciones que 

éstas deben tener, dictar las re~las para determinar el valor re

lativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pe

sas y medidas; la fraccibn XIX señala la facultad para que el Po

der Legislativo fije las reglas a que deban sujetarse lo ocupaci6n 

y enajenaci6n de terrenos baldíos el precio de éstos¡ por últi-
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mo, la fracci6n XXIX da la faculta~ a~ Congreso para que establez-

ca contribuciones sobre: el. comercio·exterior, el aprovechamiento 

explotaci6n de los recuz.-soS na~urale-s, instituciones de crédito 

sociedades de seguros,. seivi~cios Públicos concesionados o explo

tados directamente po_r: la ~._Fe~erac_i6n, m..Ss otros especiales que . . . 
señala la propia fracción XXIX. 

Las anteriores fracciones han sido objeto de reformas con el 

paso del tiempo, en especial las fracciones VIII, IX, X, XIII, 

XVII y XVIII, a efecto de ampliar l~s facultades del Conbreso de 

la Uni6n en materia econ6mica, )' así adecuarlas a las circunstan-

cias políticas y econ6micas que ha vivido el pliis. Por virtud del 

decreto del 3 de febrero de 1983 antes citado, le fueron conferi-

das otras facultades de carácter econ6mico al Poder Lebislativo, 

contenidas en las fracciones XXIC-D, XXIC-E y XXIC-F que más nde-

!ante se señalarán. "Las facultades del Consreso general que porta 

el articulo 73, diseñan literalmente el ideal del intervencionismo 

econ6mico 11 (59). 

El articulo 74 desde sus or!benes ha sido de gran si~nifica

ci6n econ6mica. J-.:n su fracci6n VI, misma que ya hu sido reformada, 

se encuentra el fundamento para que la Cámara de Diputados pueda 

examinar, discutir y aprobar el presupuesto de Egresos de lii Fede-

raci6n )' del Departamento del Distrito Federal, discutiendo prime-

(59) PUEBLITA, Pelisio Artura. Opus Cit. Pág. 100. 
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ro las contribuciones que, a su juicio, .debe.n d-é~ré"tarse:·paÍ'e cu

brirlos, así como para que reviSe la-Cuent.a · P6blica··:·del· año ante

rior. 

La revisión de le Cuenta tiene por objeto, seKún sefialB la 

mis&a fracción IV del articulo 74 partir de las reformas del 6 

de diciembre de 1977, conocer los resultados de la gesti6n finan

ciera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por 

el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en 

los progra~as que presente el Ejecutivo federal. 

Por su parte, el articulo 89 de la Constitución, desde su 

texto original, ha investido al Jefe del Ejecutivo de trnscenden-

tes facultades obligaciones de intervenci6n econ6mico en el 

pais. El Presidente de la Rcpóblica conforme a la frocci6n X de 

este precepto está facultado para dirigir la política exterior y 

celebrar tratados internacionales, observando, entre otros princi

pios, la cooperaci6n internacional para el desarrollo. Conforme n 

la frscci6n XIII, tiene la !ocultad de habilitar toda clase de 

puertos, establecer aduanas marítimas fronterizas y designar su 

ubicac16n¡ y con relaci6n al articulo 28, de conformidad con la 

fracci6n XV, puede conceder privilegios exclusivos por tiempo li

mitado con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, in

ventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria~ 
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El articulo 131, tambi~n hu sido de gran trascendencia econ6-

mica desde su inclusión en la Ley Suprema, al establecer coma fa-

culted privativa de la Federación la de gravar las mercancías que 

se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio 

nacional. Asimismo, se faculta e la Federación para que, por moti

vos de seguridad o de policía re~lamente e incluso prohiba la cir-

culaci6n de toda clase de efectos el interior del pa!s cual-

quier.a que sea su procedencia. A partir de la reformas del 28 de 

marzo de 1951, el Poder Legislativo puede, además, conforme a este 

precepto, facultar al Presidente pera que regule el comercio exte-

rior, la economía del país la estabilidad de la producci6n na-

e ion a l. 

Los preceptos constitucionales antes mencionados, han consti-

tuido, junto con otros, el merco jurídico econ6mico de lo Neci6n. 

Asimismo, puede decirse que todo lo anterior ha proporcionado 11 un 

fundamento jurídico y político pare que el Bstado pudiera interve

nir en la economía nacional el proteger el inter6s de les moyo-

rias" (60). 

Consecuentemente, como decisi6n politice del pueblo mexicano, 

el Constituyente de 1917 plasm6 en lo Carta Magno como sistema 

econ6mico el de economía mixta, con las perculiaridades del desa-

(60) DE LA MADRID, Hurtado Hi~uel. Estudios de Derecho Constitu
cional. UNAH. Hé•ico 1977. P&g. 
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rrollo hist:6rico de la naci6n mexicana. 1::1 Constituyente de 1917, 

rechaz6 siempre la idea de un Estado totalitario propietaria de 

todo; sin embargo, tampoco accpt6 el liberalismo de un Estado ca-

rente de responsabilidades sociales. Así, el contenido de la Cons-

tituci6n Mexicana, como lo scüala Jor8c Saycg llcl6 1 profesor de 

Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Aut6nomu de H6-

xico, "avarccer!a, pues, bajo una dualidad socio-liberal que la 

lleva a establecer los derecl1os p6blicos individuales, de la misma 

manera que la hace protc~cr al d6bil y tutelar al desamparado, me-

diente esa serie de derechos sociales ••• " (61). 

En efecto, vuede afirmarse con base en lo anterior, que la 

Constituci6"n de 1917 acoge un sistema econ6mico mixto¡ por una 

parte lo Carla Magna contiene una serie de ~ara11Lios o la libertad 

econ6mica de los individuos y a la propiedad privada, (como se vi6 

con anterioridad, el artículo 28 Constitucional prohibe, los mono-

polios con el objeto de promover la libre competencia), por otro 

lado, se establece en ciertos áreas econ6micas la exclusividad por 

parte del Estado para encargarse de las mismas sin 1¡ue puedan ser 

objeto de concesi6n a particulares, como lo seiiala el propio urti-

culo 28 de la Constituci6n. 

(61) SAYEG, flelú Jor8e• ''Las Reformas Adiciones Constitucionales 
de Carácter Econ6mico a la uz e os or benes y Evoluci n 
del Constitucionalismo Mexicano''• en Nuevo Derecho Constitu
cional Mexicano (Ruiz Massicu-Valades). Ed. Porrúu. M&xico 
1983. Pá~. 32. 
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Asimismo, la Constituci6n vigente ree;ula la participaci6n 

conjunta de las empresas propiedad de los particulares y aquellas 

de propiedad del poder público. El fin de las primeras es el lu

cro, en tanto que las se~undas buscan el beneficio de toda la co

lectividad. En materia de educaci6n, se establece tambi~n la posi-

bilidad de que tanto el sector público el prh·ado puedan impdr-

tirla¡ tal es el hecho que existen tanto instituciones educativas 

oficiales como particulares. En fin, desde 1917 la Constituci6n ha 

adoptado una serie de medidas que norman la concurrencia del sec

tor público y del sector privado en las diversas áreas econ6aicas 

haciendo del sistema econ6mico del pa{s, un sistema mixto. 

B) LA RECTOR!A ECONUH!CA DEL ESTADO t;S LA CONSTITUCION DE 

1917. 

Para diciembre de 1982 el Ejecutivo Federal en funciones en 

aquel entonces, estim6 necesario definir el camino de la estrate

sia del desarrollo a partir de principios constitucionales del de-

serrallo económico nacional, que actualizaran ordenaran las 

atribuciones en materia econ6mica existentes, estublecieran la se

guridad jurídica y permitieran romper con los principales obstácu

los que limitaban el cumplimiento de los fines del Estado. Se IJCC

sent6, pues, a la consideraci6n del Congreso de la Uni6n, la ini

ciativa de reformas relativas, entre otras cosas, a la rectoria 

econ6mica del Estado. 
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Entre las consideraciones que motivaron la iniciativa, destu-

can las siguientes: Las relaciones econ6micas y lo sociedad habian 

cambiado. Las primeras, con relaci6n al exterior y al interior, 

eran ya mucho más complejas. "La interdependencia de los procesos 

productivos del pais entre sectores y regiones se ha ampliado, lo 

que lleva a efectos y reacciones en cadena ante los fen6menos ceo-

n6micos nacionales e internacionales. 11 (62) 

En cuanto a la sociedad, las clases sociales y los diversos 

~rupos sociales se habían ampliado y fortalecido. Existía un fuer-

te movimiento obrero, organizaciones campc~inas, de clases medias, 

empresariales, de thcnicos y profcsionistus cada vez mAs partici-

~ativas e interconectados en un sistema de comunicaci6n nacional y 

con posibilidades crecientes para expresar sus puntos de vista. El 

pais contaba ya con mejores niveles de educación y capacitaci6n 

con universidades, institutos y centros de investigaci6n que bene-

ficiaban o millones de mexicanos. Los servicios de salud y segur!-

dad social hablan aumentado las esperanzas de vida de la pobla-

ci6n. 

El Estado, por su parte, se habla modernizado y se encontraba 

en una situaci6D mejor para dar respuesta a los nuevos problemas 

(62) Exposici6n de Motivos Correspondientes a le Iniciativa para 
Reformar los Artículos 16, 25, 26, 27 Fracciones XIX y XX¡ 
28, 73 Fracciones XXIX-O XXIX-E¡ y XXIX-F Constitucionales, 
presentada por el Ejecutivo Federal al H. Congreso de la 
Uni6n el tres de dicieDbre de 1982. 
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del desarrollo. Su ámbito, sus instrumentos y su dimensi6n habion 

crecido. Asimismo, la preparación profesional y politica de los 

funcionarios y servidores póblicos se hab!a transformado conforme 

a las necesidades y complejidad del Estado. 

Se dice en la iniciativa, que en México se había dado uno 

acelerado modernizaci6n, pero que no habían podido resolver con la 

celeridad necesaria los 8raves problemas de desigualdad social, de 

ineficiencia y baja productividad, de escasa competividad de los 

productores nacionales en el exterior la generaci6n de suficien-

te ahorro interno paro financiar el desarrollo. No obstante los 

~xitos logrados en la producci6n y en la modernizaci6n ~enerul del 

país 1 el crecimiento había traído costos y desequilibrios que era 

necesario considerar. Asimismo, por una falta de adecuaci6n de los 

instrumentos econ6micos del país a las necesidades de la competen

cia internacional, se habla desaprovechado el mayor periodo de au

ge y estabilidad del comercjo internacional de la post8uerra que 

permiti6 a varios paises transformar sus estructuras industriales. 

Se indica también que se habla buscado corregir algunas de 

las consecuencias negativas del crecimiento con medidas que no ha

blan podido mantenerse a lo largo del tieapo y que para no incurr

rir en costos in•ediatos, se pospusieron las decisiones difíciles 

de reestructuraci6n de 111 orsan!z:aci6n ccon6r:iica nacional y de sus 

fuentes de financiamientos. Los gobiernos buscaron superar algunos 

de esos desequilibrios, pero la propia dinámica del proceso, la 
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ausencia de medida~ correctiv~s co~sistcntes y los "impactos intcr-

naC:ionales q~'é se acentuaban Partir de la crisis mundial de 

1973, habían impedido confi~urar una estÍategia :de desarrollo per

m'anente· que resolviera de maner·a estructural los -principales dese

quilibrios econ6micos y sociales de H6xico. 

La agudizaci6n de esas fcn6mcnos 1 de acuerdo con lo expuesto 

en la iniciativa, había llevado a una situaci6n critica que ponía 

en entredicho, no s6lo la cxpnnsi6n econ6mica, sino tambi6n la 

viabilidad misma del proyecto nacional y las libertades democráti

cas. Existía una falta de adccuaci6n entre el orden normativo y 

las nuevas cxi~encias del desarrollo integral que generaban inccr-

tidumbre y obstaculizaban el desarrollo mismo. 

Consecuentemente, para fortalecer la estructura constitucio

nal del sistema ccon6mico nacional, era necesario que la Naci6n se 

reencontrara nuevamente en sus ori8encs, reafirmare sus valores y 

recuperara la esencia de la Constituci6n para, sobre esas bases, 

llegar o la síntesis de la orientaci6n que dan los valores con las 

necesidades de instrumentaci6n. S6lo así se podría llegar a una 

nueva etapa de desarrollo en todos los 6rdcncs de la vida nacio

nal, sobre bases de se~uridad jurídica, solidez, dinamismo, pcrma-

nencia, eficiencia y mayor igualdad social. 

En el país, y en la ~poca que se vivía, según lo señalado en 
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la iniciativa, no era posible separar el ámbito de la economía de 

de la participaci6n política y de los valores de la sociedad. La 

leHitimidad, que en el r6gimcn mexicano derivaba de su origen re

volucionario y del proceso de renovación democrática de los pode

res, estaba cada vez más relacionada con las apreciaciones de la 

sociedad sobre la capacidad del sector p6blico para conducir con 

justicia y eficiencia el desarrollo intcHral. 

Las bases institucionales y lc~alcs del desarrollo cco116mico, 

en la tradici6n política de H6xico y f rcntc a las necesidades del 

futuro del país, siguiendo con lo que se afirma en la iniciutiva, 

tenían que quedar inscritas en cl texto de lu Constiluci6n. 

Como se scfia16 anteriormente, se propusieron entonces las re

formas relativas u la rectoría del Estado en lu L?conom!u, para que 

quedara plasmada en el articulo 25 Constitucional. t::n este articu

lo quedarían, pues, de 1uanera explicita establecidas las atribu

ciones del Estado en materia econ6mica y se afirui.nr!a el principio 

de legalidad de la funci6n rectora del l:.:stado. Se indica en lu 

iniciativa que con el nuevo articulo 25 se fijarían los prop6sitos 

de los tres sectores (póblico, social y privado) al principio de 

legalidad. "La rcct.or!a del Estado clarifica y fortnlecu sus ins

trumentos para cumplir sus responsabilidades en la promoci6n del 

desarrollo 11 (63). 

(63) Idom, 
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Una vez aprobada la iniciativa en cuesti6n en la parte cela 

tiva a la rectoría del Estado en le economía, el articulo 25 Cons 

titucional qued6 reddctado en los siguientes t~rminos: 

"Articulo 25.- Corresponde al Estado la rectoria del -
desarrollo nacional paira garantizar que ~ste sea inte-
gralt que fortalezca la soberanía de la Naci6n y su ré
Kimen democrático, y que mediante el fomento del creci
miento econ6=ico y el empleo y una =ás justa distribu-
ci6n del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejerci
cio de la libertad y ln dignidad de los individuos, --
grupos 1 clases sociales, cuya seguridad protege esta -
Constituci6n. 

El Escodo planear!, coordinará y orientarA la actividad 
econbmica nacional 1 y l levar6 o cabo la regulaci6n y -
fomento de las uctividades que demande el interés gene
ral en el marco de libertades que otor~a esta Constitu
ci6n. 

Al desarrollo econ&mico nacional concurrirán con res-
ponsabilidad social, el sector p6blico 1 el sector so--
cial y el sector privado, sin menoscabo de otras forma& 
de actividad econ6mica que contribuyan nl desarrollo de 
la Naci6n. 

El sector p~blico tendr& a su cargo, de manera exclusi
va, les Areas estrath8icas que se señalan en el articu
lo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo -
siempre el Gobierno federal la propiedad y el control -
sobre los organismos que en su caso se establezcan. 

Asimismo, podrá participar por si o con los sectores -
social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar_ 
r organizar las Arcas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social y productividad, apo
yar! e impulsará a las empresas de los sectores social_ 
y privado de la economía, sujetándolos a las modalida-
des que dicte el inter~s pGblico y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidnndo au --
conservaci6n y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que !aciliten le or-
sanizaci6n y la expansi6n de la actividad económica del 
sector social: de los ejidos, organizaciones de traba-
jadorea. cooperativas. comunidades, empresas que perte
nezcan mayoritaria o exlcusivamente a los trabajadores_ 



- 139 -

y, en general, de todas las formas de organizaci6n so-
cial para la producci6n, distribución y consumo de bie
nes y servicios socialmente necesarios. 

La ley atenderá y prote~er6 la actividad econ6mica que_ 
realicen los pnrticu!urcs y proveer& las condiciones -
para que el desenvolvimiento del sector privado contri
buya al desarrollo econ6míco nacíonul, en los términos_ 
que establece esta Constitución". 

Como consecuencia del Decreto de referencia, el texto del ar-

titulo 25 que disponla: '1 La correspondencia que bajo cubierta cir

cule por las estafetas, estor~ libre de todo registro y su viola

ción ser6 penada por la ley'', pas6 n formar parte del articulo 16 

Constitucional como párrafo tercero. 

Con base en lns reformas, no obstante como se dijo con ante-

laci6n que en lo Constitución se encontraban diseminados en divcr-

sos preceptos las fac:.ultades del Estado para intervenir en la eco-

nomia. en el nuevo articulo 25 se encuentra yn de manero expresa 

sus atribuciones en materia ecoo6micu, fDcultándosele no s6lo como 

fuerte interventor en los procesos económicos, sino atribuyéndole 

la responsabilidad de erigirse como rector del dc5urrollo nncio-

nal. ''En este sentido de conferir al Estado la rcsponsubilidud, y 

los correspondientes instrumentos para cumplirla, para promover el 

bienestar y la seguridad generales'' (64). 

Los fines que hn de seguir entonces el estado en su popel de 

(64) VALADES, Die~o. ''La Reforma Social de la Constituci6n 1
' 1 en 

Nuevo Derecho Constitucional Mexicano (Ruiz Massier-Valcdes). 
P.l.g. 13. 
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rector, como se desprende del texto del articulo 25, son que el 

desarrollo nacional sea integral, se fortclezca la seberanla de 1~ 

Naci6n y su r6gimcn democrático, se permita el pleno ejercicio 

de los individuos, 8rupos y clases sociales de valores tales como 

la libertad. Esto último lo hará mediante el fomento al crecimien

to ccon6mico y el fomento a una más justa distribuci6n del inl:rcso 

y de la riqueza. En otrüs palabras, a trav6s del desarrollo inte

gral se persigue el fortalecimiento de la soberanía nacional y del 

régimen democrático del puis, asi como un mayor crecimiento econ6-

mico con una justa distribuci6n del in8rcso y la riqueza. 11 Con lo 

anterior se acredita que la materia ccon6mica que se introduce a 

la Constituci6n puede upoyar el desarrollo politice del país" 

(65). 

Siguiendo a Diego Valadés 1 profesor de Derecho Constitucional 

autor de esta materia, la rectoría econ6mica del Estado, está 

comprendida adem~s del articulo 25, en olros preceptos constitu

cionales que fueron reformados por el referido Decreto. Cn lo re

lativo al articulo 25, se establece la facultad del Estado como 

rector del desarrollo de la Naci6n, para planear, conducir. coor-

dinar la actividad econ6mica nacional llevar a cabo la regula-

ci6n y fomento de las actividades que demande el intcrhs general. 

Todo ello, habr6 de hacerlo dentro del marco de libertades que se 

consignan en la ConstittJci6n. Respecto de este punto, puede afir-

(65) VALADES, Die8º• Opus Cit. P&g. 16. 
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marse lo que señala Jorge Witker, investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

M~xico, en el sentido de que se incomporo realmente algo nuevo en 

el articulo en cuesti6n, concretamente el concl!pto de planea-

ci6n, ya que, como se indic6 anteriormente, las demás funciones 

facultndes se econtraban, ya fuera implícita o explícitamente, a 

lo largo de la Ley Fundamental. Este nuevo concepto se encuentra 

intimamente vinculado con el articulo 26 Constitucional en virtud 

de que por el multicitado Decreto, el último precepto mencionado 

fue reformado, y en el se contiene la facultad del Estado paro or

ganizar un sistema de plnncnci6n democrática, el cual será objeto 

de análisis más adelante. 

Continuando con la rectoría del Estado 1 el articulo que se 

comenta señala en su párrafo cuarto, la exclusividad que tendrá el 

sector público en la áreas estratégicas u que se refiere P.l párra

fo cuarto del articulo 28 Constitucional 1 y que el Gobierno Fede

ral, respecto de esas áreas, mantendrá en todo momento la propie

dad y el control sobre los or6anismos que respecto de las mismas 

se establezcan. De esta forma, como se vi6 en el apartado corres

pondiente al r~gimen de los monopolios, el sector público tiene a 

su cargo de manera exclusiva las siguientes áreas: acuñación de 

moneda, correos, tel~grafos, radiotelegrafía y le comunicación vía 

sat~lite, emisión de billetes por medio de un solo banco, petróleo 

y los demás hidrocarburos 1 petroquimica básica, minerales radiac-
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tivos y gcn~raci6n de ener~la nuclear, electricidad, ferrocarriles 

'y los actividades que expresamente señalen lu$ leyes que expido el 

Con~reso de la Uni6n. 

Consecuentemente, el articulo 28 ~uardn una estrecha relación 

con el 25 par lo anteriormente señalado, y, asimismo, porque Ch el 

primero de los preceptos citados, se encuentrb el fundamento jur!

dico paro q~e el Estudo pueda contar con los Orkanismos y cmprcaas 

que requiera para el eficaz manejo de las áreas considcrndas es

tratégicas~ 

Cabe mencionar tambi6n como func16n rectora del Estado, lo 

disposici6n contenida en el p4rrafo sexto del articulo 25. E11 

efecto, en este p6rrafo se establece que bajo criterios de equidad 

social y productividad se apoyar6 impulsará a la~ empresas del 

sector social y del sector privado de la economía, SQjct6ndoluu a 

las modalidades que dicte el inter6s póblico. Ln esto sentido, el 

Estado, paro apoyar n los sectores mencionados, ha de considorur 

en todo momento lo intereses de la colectividud~ 

Los {acultodes que se derivan de la rcctoriu Qcon6micn del 

Estado, no aon exclusivas del Poder fjccutivo, ~ino q~c tnmbihn de 

ellas participa el Poder Legislativo. Tan es as! quQ !ucron udi

ciooudas dos fracciones al articulo 73 por virtud de las reformas 

a que se ha hecho referencia. Confir~a lo anterior, lQ manifestado 

por el citado profesor Diego Valad6s: '1 Las facultades que resultan 
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de la rectoria del Estado no podrán ser confundidas con la am 

pliaci6n de las que conciernen al Ejecutivo en viHor, habida-

cuenta del carácter representativo de nuestra democracia y de la 

separación y colaboraci6n de poderes, las funciones concernientes 

a la rcctoria deberán ser ejercidas, en el ámbito de sus corres-

pendientes (Jcultndes, por el Poder Legislativo y por el Poder 

Ejecutivo." (66). 

Las fracciones que se adicionaron al articulo 73 Constitucio-

nal por virtud del Decreto de referencia son las sisuientcs: 

11 Articulo 73.- El Congreso tiene facultad: 

XXIX-E.- Paro expedir leyes para la programaci6n, pro-
moci6n, conccrtnci6n y ejecuci6n de acciones de orden -
econ6mico, especialmente las referentes ol abasto y --
otras que tengan como íin la producci6n suficiente y -
oportuna Je bienes y servicios, socialmente necesarios. 

XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promoci6n -
de la invcrsi6n mexicana la l·e~uluci6n de la inversi6n_ 
extranjera, la transferencia de tecnolo¡;ia y la gcncra
ci6n1 difusión y aplicación de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos que requiere el desarrollo na--
cional." 

Como se señala en la iniciativa, el articulo 73 fue adiciona-

do con fracciones que hacen explicitas las facultades del Poder 

Legislativo para expedir leyes sobre las nueva~ materias objeto de 

(66) VALADES, Diego. Opus Cit, P6g. 18, 
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las reformas, y para legislar sobre inversi6n extranjera¡ ''se ho-

bla de promover la mexicana y regular la extranjer~¡ se faculta al 

Congreso de la Uni6n para tambi6n legislar en materia de transfc-

rencia de tecnología y difusi6n de conocimientos. Cada una de es-

tas reformas ha sido un acto afirmativo de nuestra Independencia 

frente al exterior y esta es una decisión fundamental de la Cons-

tituci6n de 1917" (67). Esto ha implicado, pues, ampliar las fa

cultades del Congreso de la Uni6n en materia económica y as! guar-

dar un equilibrio entre 6stc )' el Poder Ejecutivo, yo que, como se 

dijo, las facultades que se desprenden por virtud de la rectoría 

econ6mica del Estado, no son exclusivas del Ejecutivo Federal. 

Por otra porte, el articulo que se comenta, en su párrafo 

tercero dispone hasta cierto punto de manera expresa que el sistc-

ma econ6mico adoptado por el país, el de economía mixta al 

señalar que el sector ¡;úblico, el sector social y el sector priva-

do, concurrirán con responsabilidad social al desarrollo econ6cii

co. No obstante que se habla de una rectoría económica por porte 

del Estado para el desarrollo nacional, en 61 intl'!rvicncn tambi6n 

los sectores social y privado, y por cansi8uicntc no puede hablar-

se de un Estado totalitario autoritario en el sistema político 

mexicano. "El nuevo texto del articulo 25 Constitucional consagra, 

(67) CAMPILLO, Sainz Jos6. "Comentarios Sobre los Artículos de 
Contenido Econ6cico de la Constitución Polltica de los Esta
dos Unidos Mexicanos", en Nuevo Derecho Constitucional Mexi
cano (Ruiz Massicu-Valades). Ed. Porrúa. Héxico 1983. Pág.. 
185. 
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elevándolo a la cate~ori11 de no rea de nuestra Ley Suprema 1 el 

principio de la rectoría del Estado en el desarrollo nacional. En 

esta situaci6n se propu~na en el Estado decisivamente intcrvencio-

nista, de un Estado acti\·o, un Estado dotado de oarorcs poderes, 

de un EJccutivo fuerte; pero de ninbuna munera un Estado o un Eje-

cuti\'O absoluto o autoritario, sino por el contrario de un Ejccu-

tivo fuerte, pero debidamente controlado por los mecanismos cscn-

cialcs de derccho 11 (6S). 

AdcQ6S, conforQC al párrafo quinto del articulo 25, se esta-

blccc la posibilidad de que el sector público participe por si o 

con la ley, para impulsar organizar las áreas prioritarias del 

desarrollo, siluaci6n tac:ibi6n prc\•ista en el pArra(o sexto del ar-

t!culo 28 Constitucional: "El Estado contar& con los ort;anismos y 

empresas que requiera .••• en las actividades de carActcr priorita-

rio, donde ilc acuerdo con las leyes, ¡.iarticipe por si o con los 

sectores social)" pri\·ado." 

Estrechamente vinculado con la anterior, estA el p..\rra{o no-

veno del propio articulo 28, conforme al cual, en casos de inter6s 

público, el Estado puede concesionur la prestación de servicios 

p6blicos o la explotación, uso y aprovechai;iiento de bienes de do-

(68) ?\GRIEGA, Cantú Alfonso. "La Reforma a los Artículos 25 y 26 
de la Constitucibn Política de los lstados Unidos Kexicanos y 
su Vinculac16n con los Derechos Sociales e Estado ~oc1ul de 
Derecho 11 , en Nuevo Derecho Constitucional Mexicano (Ruiz Has
S'feü::vaiades). Ed. Pordao. M~xico 1983. Pbs. 127. 
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minio de la ~ación, sujetándose a las leyes y con las excepciones 

que la mismas prevengan. Circuntancia más, que denota la existen

cia de un sistema económico mixto en el pais. 

Asimismo, dicho sistema se establece claramente en lo estipu

lado en los párra.fos sexto, séptimo y octavo del articulo 25. El 

primero d~ ellos. como se wencion6 con anterioridad, establece que 

se apoyará e impulsar$ las cmpr~sus de los sectores social y 

privado de la economía bajo criterios de equidad social y produc

tividad. El párra(o s6pLimo por su L>artc, dispone que la Ley esta

blecerá los mecanismos que faciliten la or~ani~aci6n y expansi6n 

de la actividad económica del sector social, )' el oct.avo ~uc la 

misma ley alentar.i )' protegerá la actividad ccon6mica que realicen 

las particulares, pravcy6ndolos de las condiciones para que su de

senvolvimiento contribuya al desarrollo ccon6mico del país en lQS 

t~rminos que establece la Constitución. No cabe la menor duda de 

que se trata claramente de un r6Himcn ecan6mico mixto. 

Puede afirmarse entonces con toda seguridad, que en el desa

rrollo de la Nación partlcipan, por una parte, el sector público, 

el cual tiene a su cargo Ue manera exclusiva el manejo de las áre

as ~strat6~icas anteriormente señaladas, mismas que no pueden ser 

objeto de conccsi6n. 

Por otro lado, concurre al desarrollo nacional, el sector so-
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cial, el cual c~nfor~e al párrafo séptimo del articulo 25, está 

compuesto' o formado por: los ejidos, los ~indicntos, organizacio

nes de trobajad~res, cooperativas, co~unidades y empresas que per-

tenczcan mayoritaria o exclusiva~entc a lo~ trabajuJorcs y. en ge-

ncral, de todas lns Corroas de oryanizaci6n social para la produc

ción. distrihuci6n y consumo de Picncs y s~rvicios sociulmentc ne-

cesarios. 

Respecto de este punto, se puede a[irmur que "el rcconoci-

miento del sector social como porte consubstancial de "uestra eco-

no~ía mixtu 1 ni dubilita u la sociedad civilt ni introduce un scc-

tor ambiguo y amorfo. Antes bien, cowo antípoda del propio p~nsa-

miento ceon6wico liberal ~ indivldualista 1 sv rccoKe una vi~j~ us

piraci6n de 1~5 organizaciones sociales Jel pals1 el sector 'ociul 

es un interlocutor válido un nuestro proce,o de desarrolloº (69). 

Este sector, conforme se vi6 anteriormente, puede participar tnm-

bi6n en lns actividades de carácter ~rioritario. 

Por óltimo~ participa, igualmente, en el dcsArrollo ocon6mico 

nacional ~l sector privado lnLc~rada, por c1clusi6n, por tadns 

aquellas c~~re~~s que no están incorporad~~ al sector público ni 

al sector soci~l. Este sectór puede, aslmi,~o, participar, como se 

scña16, junto con los sectores público y social en las 6reu~ prio· 

(69) nl Destlrrollo 11
, en 

uiz Hassicu-ValAdes}. 
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rit.3.rias del desarrollo. Conforme a lo dispuesto i!Or el articulo 

28, el sector privado, en caso de interós ~eneral, puede ser benc

Ciciado p~r el Poder Público mediante-concesiones de prcstaci6n de 

servicios pOblicos, y de explutaci6n, uso y aprovechamiento de 

bienes de dominio de la Nación, ajustándose a las leyes y con las 

excepciones en ellas '°'revistas. 

De todo lo anterior, puede decirse que se trata de una recto

ría económica ejercida por un verdadéro Estado Social t.le derecho, 

ya que en toda momento vela lJOr el inter6-s'-sCnerol coloc6ndólo por 

encima del inter6s particular. 

Los fines de la rectoría del Estado, han quedado debidamente 

establecidos: ,arnntizur un desarrollo nacionol intc~ral, íortalc-

cer la soberanía de la Naci6n y su r6~imen dcmocrAtico, µerruitir 

el ejercicio de la libertad la di~uidad de todos los individuos 

que conforman a la sociedad mexicana. 

No obstante que, como se scfialó con anterioridad, u lo larHo 

del texto constitucional ya se encontraban consi~nadas las fucul

tadcs del poder Póblico en materia ccon6mica, con las reformas del 

3 de febrero de 1983, se reafirma y fortalece el importantísimo 

papel que tiene el Estado dentro de la sociedad, dotándose le de 

los instrumentos necesarios pura la consecución de los !incs untc8 

mencionado<;. 
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Por último se debe anotar que estas reformas vienen a subra

yar la trascendentdl actividad de los sectores social y privndo 

dentro de lo economía, ul ser considerados como indispensables 

participantes en el desarrollo ccon6Qico nacional. 
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Il!.3.- HACIA LA PLANEACION DEMOCRATICA, 

A) ANTECEDENTES DE PLANEAC!ON, 

De acuerdo con Michacl P. Todaro, autor del libro 1•Economia 

para un Mundo en Desarrollo'', en las tres d6cadas que siguieron a 

la Segunda Guerra Mundial, la túsqucda del desarrollo econ6mico 

por parte de los paises del Tercer Mundo ha cristalizado en la 

aceptación de la planiíicaci6n del desarrollo, como el camino que 

puede aseHurar el pro6rcso económico. Seilala que hasta hace algu

nos afias, pocos gobiernos de los paises tercermundista habrian 

cuestionado la conveniencia de instrumentar 

cional de desarrollo. ºLa planifiación 

ejecutar un plan na

ha convertido en una 

for111a de vida para los ministerios gubernamentales de la mayoría 

de los paises menos desarrollados, y aproximadamente cada cinco 

afios se anuncia el 6ltimo plan de desarrollo con gran despliegue 

de publicidad" (70). 

La planeaci6n en Mhxico resulta de hecho no ser algo nuevo • 

En el año de 1928 estando el ejecutivo Federal a cargo de Plutarco 

Elias Calles, se cre6 con base en facultades extraordinarias, la 

primera ley en materia de planeaci6n que se llum6 ley del Consejo 

Nacional Econ6mico. Mas tarde, durante los tres bienios que si-

(70) TODARO, Hichocl P. Opus Cit. Pág. 575. 
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8Uieron a la suerte de Alvaro Obre~ón, los Presidentes Portes Gil 1 

Abelardo L. Rodriguez y Pascual Ortiz Rubio casi nada hicieron en 

lo referente a l.i plane.;ici6n econ6mica. 

Sin e~bar~o, es ovortuno mencionar que durante el uobierno de 

Emilio Portes Gil, quien continúa con la obra de Calles, se crea 

en el afio de 1930 la Ley Sobre Planeaci6n General de la República, 

que si bien es cierto que no contiene por st cisQa ~laneaci6n al

~una, si sienta las bases jurldicüs reiilamentarias Je las activi

dades de posteriores gobiernos en ese rubro. Otra aportaci6n ~ue 

debe ser consider~da fu~ 4uc en el año de 1930, con el objeto de 

pla near las obras públicas tendientes a ÍoQcntar el progreso de 

la Naci6n, el Gobierno de la RevóblicJ llcv6 a cabo un invetario 

re~ionaliz~do de recur~os. 

Posteriormente, el Gobierno Federal traz6 el Plan Sexcnal que 

cubriría el periodo COQprendido de 1934 a 1940, caracterizado por 

ser un plan que tendla a contar con la inforQaci6n y los instru

mentos necesarios que permitieran al Estado oricntnr los procesos 

de desarrollo nacional. Este fue el primer Plan Sexenal que se 

elabor6 en la historia de M6xico [ue expedido por el aquel en-

tonces Presidente de ln Repüblica Lázaro Cárdends con base en ln 

Ley Sobre Planeaci&n General de la RepÚblicG de 1930, y en 61 se 

definían los grandes objetivos políticos y sociales del pals. fue 

eminentemente político y pcrsegu!a la trans{ormuci6n de las e~

tructuras econ6cicas, la unificaci6n de grupos sociales 1 el forta-
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lecimiento de la instituciones políticas buscaba reafirmar el 

papel rector del desarrollo nacional. Este primcC' plan sexenal 

puede ser considerado "como un documento ideol6gico que consolida-

ba los principios de la Revoluci6n Mexicana hechos ley, pero sin 

que hubiera sido posible hacerlos realidad. Se precisa sistema-

tiza por primera vez el Proyecto Nacional inspirado por la Consti

tución de 1917. Se exige al Estado una amplia capacidad de acci6n 

profundizando los esfuerzos orientados a la crcaci6n de las bases 

econ6oicas y políticas que permitieran la consolidaci6n del proce

so revolucionario y la modcrnizaci6n del país" (71). 

Tiempo dcspu6s, durante el periodo de Ruíz Cortlnes, el Go-

bicrno Federal se dccidi6 dirigir sus esfuerzos para proóramar 

las invcrsiancs 1 en lugar de instrumentar un sistema de planeaci6n 

de carácter inteHral. Para alcanzar ese fin, fue creado y operado 

el i'rograma de Inversiones Públicas para el periodo que nbarcaria 

de 1954 d 1958. Lo que caracteriz6 a este programa, fue que en él 

se utiliz6 el Sistema de Cuentas Nocionales por primera vez y ns!-

mismo se sujet6 la inversión pública a un programo general de de-

jar metas precisas de creciiiliento ccon6mico. 11 Los objetivos globo-

les del Pro~rama eran: mejorar el nivel de vida de la poblaci6n, 

lo~rar una tasa satisfactoria de crecimiento del producLo, alean--

(71) MONTEHAYOR S. y Rogelio. "Reflexiones Sobre la Ploneaci6n en 
H6xico 11

, en México, 75 Afias de Revoluci6n, Desarrollo Econ6 
mi'C"Or: Fondo de Cultura Econ6mica. M6xico 1988. Pág. 89 
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tar un desarrollo m&s coordinado de la economía¡ obtener ci~rta 

estdbilidad de precios lobrar el financia~iento sano de la in

versión con$i8Uiendo una mayor participaci6n del capital naclonalt 

y canaliz~r los recursos finuncicros de pre(erencia hacia aquellos 

sectores m4s r~~ucridos de fondos'' (72). 

Con po~terioridad, para el período de 1962 u 1964 estando en 

el poder Adolfo L6pcz HatcQs {1958-1964), fua instrumentado el 

Plan de Acci6n ln~cdiata, y parA 1966 a 1970 fue d~señado el Plan 

de Desarrollo ~con6cico Soci~l, siendo el primet mandatario de 
0 

la Naci6n Gqst~vo D{az Ordaz (1964-1970). Ambos pldllCS perse~u[an 

estiQular la iniciativa privada ~cdiantc marcas indicativas- y, 

o su vez, establecieron de QanQra clara y pr~cisu las dir~ctriccs 

u la inversi6n p6blica- El Plan de Dcsarroll~ ~conbmico y Social 

1966-1970, (uc cuoplimcntado con el Pro~ruma ac Inversiones PGbli

cas 1966-1910. Con todo esto, u!irma Rogclio MonteQ~yor Segur. se 

uvan~b en la ubicucibn de lu plancuci6n dentro de un marco m&s gc

nerul, mismo q~c consideraba tanto aspectos c~on6oieos cooo socia

les. La aceptación progresivo de lo plancaci6n; sefiala, hizo quu 

la claboract6n del Plan c~pciara a considerarse coco punto de µar

tida para coor4inar cs(ucrzus 1 rucionalizar objetivos y mejorar 

rcsultadQs; se iQpuls6 ta~bi6n la discusi6n sobre lds caractcris~ 

tieas que debiera reunir un oraanisso de pl&neaci6n, u~! como lu 

(72) HONTEHAIOI S. y Ragelio. Opus Cit. Plg. 9&. 
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necesidad de considerar reformas jurídicas que fuaran capaces de 

normar ef cctivamente las actividades de la planeoci6n en forma in

tegral. 

~n el Año de 1975 fue elaborado el Plan Básico de Gobierno 

por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este Plan, 

señala Jacinto Fa ya Viese a, coadyuv6 fortalecer el vroceso de 

planeoci6n al sistematizar sus bases políticas y articular las dc

+andas de la pobloci6n. 

Al habcr~e formulado el Plan Global de Desarrollo poro los 

afias de 1980 a 1982, y taobi~n al haberse instruocntado los planes 

sectoriales y estatales, el Estado Hexicono, afirma fuyu Viesen, 

cvolucion6 de manero e~traordinaria materia J~ ploncac16n. El 

Plan Global de Desarrollo, fue objeto de reconocimiento de los ex

pcrLos de plaocaci6n de ld Organizaci6n de las Naciones Unidus 

(ONU), 

Al lado de la planeaci6n debe ser considerado el presupuesto 

al que s6lo se hará referencia de manera muy somera por no ser ob

jeto de este trabajo. Debido a las grandes neccsidudes econ6micos 

y sociales de la humanidad, que 

la ineludible rectoría de la 

están en constante expansi6n 1 y a 

economía administración por porte 

del Estado que deja atrás la conccpci6n que de 61 se tenia, en el 

sentido de que era un medio de que el Cstado se servía para ordc-
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nar el mecanismo de sus gastos y de sus ingresos, se le dA promor

dial inportancia al presupuesto de egresos, sectorizandolo, siste

matizándolo y en general adecuandolo a lo nueva realidad econ6mi

ca. 

En Mhxico íuc abandonado por completo el presupuesto tradi

cional, que s6lo asignaba montos financieros sin tener una idea 

clara de lo que la Administraci6n pretendía lograr. El presupues

to, con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se hu 

convertido en un instrumento de administraci6n y politice econ6mi

co; es situado, por la misma ley desde la perspectiva de la formu

laci6n de los planes: As! el articulo 40 de la citada ley prescri

be: la programaci6n del gasto público federal se bnsnrá en las di

rectrices y planes de desarrollo econ6mico y social que formule Pl 

Ejecutivo Federal por condunto de ln Secretaria de Progrnmoci6n y 

Presupuesto. Se tiene pues, que el aludido autor, Jacinto Foyo V., 

menifesta: ''Con la reforma presupuestario (reforma del presidente 

Jos6 L6pez Portillo), pr6ctica te6ricamente, y desde el v6rtice 

de la propio legislaci6n, se abrog6 el presupuesto tradicional, 

sistituy~ndolo que es requisito esencial de todo Estado de Dere

cho. ta Ley de Presupueto, Contabilidad y Gasto P6blico Federal, 

ordena expresamente la programaci6n del gasto p6blico federal en 

base a la planeaci6n econ6mica y social del desarrollo. Es tal el 

avance de esto Ley, que sencillamente no concibe ni se puede es

tructurar el presupuesto si no es en base n una previo planeoci6n. 

Como podemos observar la reformo presupuestario ~ir6 360 grados 
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sobre su propio eje, para insertars~, como un elemento indispensa

ble, en las nuevas funciones del Estado" (73). 

Con el moderno presupuesto mexicano, se abrieron las puertas 

a la planificac1h11, y con bsta, a un mundo de nuevas posibilida

des. De esto forma, el derecho del Estado para plnni(icor su desa

rrollo, para preparar el futuro y para hacer una realidad el papel 

de rector en la economía, ha quedado plenamente legitimado. 

B) LA PLANEACION DEHOCRATlCA EN LA CONST!TUC!ON DE 1917. 

La iniciativa de Decreto que se present6 al Congreso de la 

Uni6n para reformar el articulo 25 Constitucional y as{ 6ste con

tuviera las atribuciones del Estado en materia de Rectoría E.con6-

mica, es la misma iniciativa que se present6 para establecer en ln 

Norma Suprema la facultad del Estado para organizar un sistema de 

planceci6n democrática del desarrollo nacional, que quedaría esta

blecida en el articulo 26 de la propia Constitución. 

Con la iniciativa de referencia, por tanto, se buscaba que en 

el articulo 26 de la Ley Fundamental quedaran de manera explicita 

establecidas las facultades del Estado para planear el desarrollo 

(73) FAYA, Viesca Jacinto. Opus Cit. P&~. 420. 
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naciona::. que se encontraban de manera implícita en la misma Cons-

tituci6n establecida en leyes ordinarias, De esa manera, se in-

dicn en la iniciativa, al recoger en lu Constituci6n los prop6si

tos, atribuciones y las bases del sistema nacional de plancaci6n 

dcmocr.5.tica y lo particpoct6n de toda la sociedad en el proceso de 

desarrollo econ6mico, se fortalecería la capacidad del Estado poro 

hacer converger los esfuerzos de la colectividad hacia el desarro

llo integral de la Naci6n y contemplar el avance politico, ccon6-

mico, social y cultural de la poblaci6n de un modo s6lido, dinámi

co, permanente, equitativo y eficiente. 

Con la finalidad de fortalecer la democracia intc~rol del 

país, se facultaría al Ejecutivo para establecer los procedimien

tos de participaci6n de los diversos sectores sociales en el pro

ceso de planeaci6n del desarrollo, con lo cual se ampliaría la 

participaci6n del ámbito político electoral que canali~an los par

tidos)" asociaciones políticos, a formas de participaci6n social y 

comunitaria que incidirían directamente la administraci6n de 

los servicios públicos y en los pro8ramas de desarrollo. 

Asimismo, se indica en la iniciativo que para evitar el in

cumplimiento de los planes, su dispersi6n, su falta de vinculaci6n 

con los proyectos de invcrsi6n, su falta de oportunidad y las con

tradicciones entre los diversos programas que se formularan, se 

establecerla lo jerarquía orgánica del sistema nacional de planea

ci6n democrática a partir de un plan de desarrollo único, del cual 
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habrian de derivar los programas sectoriales de la Administraci6n 

P6blica Federal, fij&ndose la obligatoriedad en el cumplimiento de 

los mismos para el sector público, la coordinoci6n con las Entida

des Federativas, la concertaci6n o las acciones de los particulo-

res, vinculando las decisiones generales con las decisiones espe-

cificas de inversi6n, asi como su localizaci6n en el territorio. 

En consecuencia, quedarían establecidas en el articulo 26 

Constituciional los bases normativas generales para la organiz.o

ci6n de un sistema propio y moderno de ploneaci6n que incorporara 

los criterios de formulaci6n, instrumentoci6n, control y evalua-

ci6n del plan y de los programos. 

Por el Decreto antes mencionado, publicado en el Diario Ofi-

cial de lo fedcraci6n el 3 de febrero de 1983, fue reformado el 

articulo 26 de la Constituci6n Político de los Estados Unidos Me-

xicanos, quedando en los t6rminos que o continuaci6n se indican: 

''Articulo 26.- ~l Estado organizar& un sistema de pla-
neaci6n democrática que imprimo solidez, dinamismo, --
permanencia y equidad al crecimiento de la economía pa
ra la independencia y democratiznci6n política, social 
y cultural de la Naci6n. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esto -
Constituci6n dctcrminor&n los objetivos de la plo
neaci6n. La ploneaci6n ser& democr6ticn. Mediante la -
participaci6n de los diversos sectores sociales recoge
r& los aspiraciones y demandas de la sociedad para in-
corporarlas al plan y los programas de desarrollo. Hn-
br& un plan nacional de desarrollo al que se sujetor6n 
obligatoriamente los programas de la Administrnci6n P&= 
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blica Federal. 

Le ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 
procedimientos de participación y consulta popular en -
el sistema nacional de planeaci6n democrática, y los -
criterios para la formulación, instrumentación, control 
y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 
Asimismo determinará los órganos responsables del pro-
ceso de planeaci6n ; las bases para que el Ejecutivo -
Federal coordine mediante convenios con los gobiernos -
de las Entidades Federativas e induzca y concierte con 
los particulares las acciones a realizar para su elabo
ración y ejecución. 

En el sistema de planeaci6n democrática, el Con~reso de 
La Unión tendrá la intervención que sefialc la ley.'' 

Del mismo modo que el texto original del articulo 25 pas6 a 

!orear parte del artículo 16 Constitucional, el texto del 26 que 

disponía: "En ticgpo de paz ningón miembro del Ejército podrá alo-

jarsc en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer 

prestaci6n alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exi-

sir alojamiento, bagajes, alimentos otras prestaciones en los 

t6rminos que establezca la ley marcial correspondeinte", pas6 a 

adicionar al propio articulo 16 como cuarto p&rrafo por virtud del 

citado Decreto. 

As! pues, con base en el articulo 26 Constitucional, queda 

facultado el Estado para planear de un modo democrático el desa

rrollo econ6mico de la Naci6n¡ facultad que se encuentra estrecha

mente relacionada con la rectoría econ6mica estatal y que igual-

mente se encuentra fundamentada en el segundo p&rrafo del ya visto 

articulo 25, al disponer que el Estado planear! la actividad eco

n6mica del país. 11 El Estado Social Democrático es un Estado plani-
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ficodor por su naturaleza y esto se explica porque nl asumir el 

Estado la direcci6n la rectoria del desarrollo social, su acci6n a 

través del aparato de la adminlstracibn pública debe para ello en-

contrar y definir los medios instrumentos a que debe sujetarse 

el proceso de desarrollo; es decir, es necesario adaptar a priori, 

la producci6n de las necesidades del !stado, es necesario planifi

car, no o~anizar }' reglamentar la producci6n, sino adaptarla o un 

fin, que es la satisfacci6n de las necesidades sociales debidamen

te jerarquizadas." (74). 

Los fines de In plancaci6n, quedan insertos de manera expresa 

en el prcceplo que se co~enta: loyrar un crecimiento ccon6mico 

permanente que o la vez sea s6lido, dinámico y sujeto u principios 

de equidad, con el objeto de fortalecer, enLrc otros, ul~unos de 

los más grandes valores conquistados por el pueblo mexicano; la 

independencia y la soberanía de la Nación, asl como la democracia. 

uel p.1rrnfo segundo del urticulo 26 y con bnse en lo antc

ríor, se puede afirmar que la planeaci6n democrático, os1wismo, 

persigue llevar n la realidad los princi~íos consagrados en la 

Carta Magna, nl establecer que los [i11cs del proyecto nacional 

contenidos en la Constitución scr6n los que determinen los objeti

vos de la plancnci6n wisma¡ será bstn, pues, la que buscará ~ate-

(74) NORIEGA, Cant6 Alfonso. Opus Cit. Pág. 126. 
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rializar esos principios; cumpli1dento de los postulados de los 

derechos sociales, crcéimi~nto econbmico, etc. 

Se prescribe, además, que la plancaci6n ha de ser democrática 

y esto se desprende claramente del propio articulo 26 al dctcrmi-

nar que mediante la participaci6n de los diversos sectores socia-

les del país reco~erá tanto las aspiraciones como las demandas de 

la sociedad para incorporarlas al plan y a los pro~raraas de desa-

rrollo. Es típica de los regímenes autoritarios la ploncaci6n que 

lleva a cabo un Estado sin tomar en cuenta en ella la concurrencia 

de los otros sectores de la sociedad, situaci6n que en la Naci6n, 

en todo tiempo se ha rechazado. Al respecto, pueden citursc las 

palabras de Marcos Kaplan, investigador del Instituto de Investi

gaciones Jurídicas de la UNAM: '1 El carácter democrático de lu pla-

nificaci6n se define y reafirma mediante la por·ticipaci6n de los 

diversos sectores sociales que debe recoger las aspiraciones y de-

mandas de la sociedad y las incorpora al plan a los programas de 

desarrollo obli8atorios para los programas de la Administración 

Público Fedcral
11

(75). 

Hás aún, se dispone que lo ley facultará al Ejecutivo paro 

que establezca los procedimientos de participación y consulta po-

pular en el sistema nacional de planeaci6n. Lo anterior es una 

(75) KAPLAN, Marcos. 11 Plonificnci6n o Cambio Social", en Nuevo De
recho Constitucional Mexicano (Ruiz Hassieu-Volades) Ed. Po 
rrúa, H6xico 1983, Pág. 170. 
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muestra m6.s de la adopci6n de un sistema económico mixto por la 

Naci6n. ''Las Reformas actualizan ordenan a nivel constitucional 

el esquema de economía mixta dotando al Estado de la técnica de lo 

plancaci6n democrática como una manera de suministrar racionalidad 

a la Administraci6n P6blica propiciando bases de coordinaci6n 

concertnci6n con los sectores sociales y privados 11 (76). 

Por otra parte, el articulo 26 establece que habrá planes y 

programas, estableciendo una jerarquia entre unos otros. Están 

primeramente los planes, pudiéndolos considerar como el ''todo"; y 

en segundo término, una vez trazado el plan, se elaborarán los 

programas correspondientes. ''El Plan se nutre de una serie de pro-

gramas sectoriales de mediano plazo de programas operativos 

anuales'' (77) La anterior aseveración se basa en el segundo párra

fo del articulo en cuestión, ya que se dispone que habrá un plan 

nocional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 

programas de la Administraci6n P6blica Federal. En consccucncio 1 

se ha de elaborar un plan general y a los diversos sectores que 

conforman la Administraci6n P~blica Federal les corresponderá lo 

ejecuci6n de los programas que en su caso se elaboren. 

Por otro lado, aparte de los facultades que la ley otorga al 

(76) VITKER, Jorge. "La función del Estado en la Economía'', en 
Nuevo Derecho Constitucional Mexicano (Ruiz Hassieu-Valades). 
Ed. Porr6a. Mhico 1983. Pág. 79. 

(77) FAYA, Viesca Jacinto, Opus Cit. Pág. 440. 
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Ejecutivo Federal para que establezca los programas de participa

ci6n y consulta popular en el sistema de planeaci6n, se lu {oculta 

para establecer los criterios que han de considerarse en la íormu-

laci6n, instrumentaci6n, control 

los programas de desarrollo. 

evaluaci6n del plan nacional y 

Conforme a las leyes que en materia de plancaci6n se expidan 

(Ley de Planeaci6n del 5 de enero de 1983) se dcb~n dcterminur los 

6rganos responsables del proceso de plancaci6n, y, además, se han 

de fijar las bases paro que el Ejecutivo Federal, mediante conve

nios, coordine con los Gobiernos de los Estados e induzca y con

cierte con los particulares las acciones a realizar para lu elabo

roci6n y ejecuci6n de la planeaci6n misma. Sobre este aspecto, 

puede hablarse de lo que el autor Jacinto Fuya Viesco llama ver

tiente de coordinación y de inducci6n 1 i~uolmente previstas cu la 

ley, las cuales se explicarán más adelante. 

~o obstante las importantisimas atribuciones que se confieren 

al Ejecutivo Federal en materia de planeaci6n 1 como puede apre

ciarse del texto del artículo 26, el propio precepto busca un 

equilibrio entre ~ste el Poder Legislativo, al disponer en su 

{iltimo párrafo que el Congreso de la Uni6n tendrá la intervenci6n 

en el sistema de plancaci6n democrática que señale la ley. Sin em

bargo se considera que este Útimo µárrafo resulta estar fuera de 

todo orden jurídico, ya que rompe con la jcrorquizaci6n de las le

yes referida en el articulo 133 Contitucional. lC6mo es posible 
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que una ley ordinaria sea la que señale las facultades del Con~re-

so de lu Uni6n?. Quien debe íacultar al Organo Legislati\·o para. 

que intcrvcn~a el sistema de planeaci6n debe ser la propia 

Constituci6n y no una ley secundaria. De hecho por virtud del De-

creta del 3 de febrero de 1983, fue adicionada al articulo 73 

Constitucional la fracci6n XXIX-O, Qisma QUc a la letra dice: 

''Articulo 73.- Ll Con~rcso tiene facultad: 

XXIX-O.- Para expedir leyes sobre plancaci6n nacional -
del desarrollo econ6cico )" social 11

• 

Todo lo anterior puede ser resumido, siguiendo al Profesor 

Alfonso ~oricga Cantú, catedrático cmbrito de la UNAM, en los si-

¡;uicntcs tbrminos: 

Se eleva, pues, con el articulo 26 a la cate¡;or!a de derecho 

positivo constitucional, la ublit;aci6n de formular un plan nacio

nal de desarrollo. Claro est& que es indispensable precisar que 

la planiíicaci6n, en situaci6n paralela la ucci6n rectora del 

Estndo, debe llevarse a cubo sujetándose u principios y normas ex-

presos: 1) se fijan definitivamente el car&ctcr y las finalidades 

de la planeuci6n al establecer que ha de ser democrática y debe 

imprimir solidez, dinacismo, permanencia equidad al crecimiento 

de la cconomia para la independencia y democrati~aci6n política, 

social y cultural de la Nuci6n; 2) Es dccocrática porque debe rea-

lizarse con la participaci6n de los otros sectores de la sociedad 
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y recoger las aspiraciones y demandas de la misma para ser incor

poradas al plan y a los programas de desarrollo. Para poder cfec-

tuar estas tareas de participaci6n consulta popular 1 se íacutla 

al Ejecutivo Federal para establecer los procedimientos más ade

cuados¡ 3) la planificaci6n, asimismo, es solidaria )' nacional en 

virtud de que se ordena al ejecutivo Federal para que coordine, 

mediante convenios, con los ~obicrnos de los Estados, pura elabo

rar y ejecutar el plan y los programas. finalmente, os tambi6n so

lidaria con los particulares, ya que el articulo 26 determina que 

el propio Ejecutivo Federal concierte con el sector ~rivudo las 

acciones que deban efectuarse i~ualmcnte para la claboracihn y 

ejecuci6n del Plan Nocional y de los Pro~ramas. El profesor Norie

~J Cant6 respecto de lo ontcrior afirma: "Como consecuencia natu

ral de la trans[ormaci6n de los Etados Liberales Clásicos, en Es

tados Sociales, las naciones que han scwuido este proceso, han de

bido adoptar Normas Constitucionales que regulen lo runlizaci6n de 

las nuevas finalidades estatales" (78), 

C) PlNClPlOS BAS!COS DE LA PLANEAClUN, 

Al ser un tema de gran trascendencia la planeaci6n 1 se cree 

conveniente señalar someramente los principios b&sicos de la mis-

(7B) NORlEGA, Cantú Alíonso, Opus Cit. Pá~. 129. 
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ma, asi como las fases o etapas que constitUyen su_proceso, al la

do de la ley de Planeaci6n. 

La planeaci6n viene a ser, como lo señalan algunos autores, 

uno forma culminante de la intervcnci6n del Estado en las diversas 

actividades econ6micas de una Naci6n 1 vinculada estrechamente, por 

ende, con las facultades que tiene el Poder P6blico para erigirse 

como rector de la economía. La planeaci6n puede ser descrita, como 

yo se vi6 en el aportado correspondiente a la economía mixta, como 

el ''esfuerzo consciente del ~obierno por influir, dirigir y en al

gunos cosos controlar los cambios de los principales variables 

econ6micas de una naci6n para alcanzar un conjunto de metas pre

viamente determinado.'' (79). 

De acuerdo con la Ley de Planeaci6n, publicada en el Diario 

Oficial de la Federaci6n ddel de enero de 1983, por Plnncuci6n 

Nocional del Desarrollo debe entenderse ''la ordenaci6n racional y 

sistemática de acciones que en base al ejercicio de las atribucio

nes del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de 

la actividad económica, social, Político y cultural, tiene como 

prop6sito la transformación de la realidad del pais, de conformi

dad con las normas, principios y objetivos que la propio Constitu

ción y la ley establecen" (Articulo 3o.). 

(79) TODARO, Hichael P. Opus. Cit. Pág. 78. 
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Cabe destacar que la Ley de Planeaci6n fue rublicada antes de 

las reformas a que se ha hecho referencia, casi con un ~es de an

ticipación, ya que éstas fueron publicadas en el Diario Oficial de 

la federación el 

diario, de 1983. 

de febrero aqu~lla el 5 de enero en dicho 

Con base en el articulo tercero de la Ley de PlanenciOn y de 

acuerdo con Gonzalo Martner, autor del libro "Planificaci6n y Pre

supuesto por Programas", la idea central de la planeaci6n es la de 

racionalidad, considerándosele como uno de los principios funda

mentales de la propia pla.neaci6tt. E.n este sentido, es indispensa

ble, pues, elesir de manea racional los mejores alternativas para 

la elaboraci6n de los planes. Planificar, entonces, implica según 

el autor antes mencionado, reducir el nUmero de alternativas que 

se presentan a la acci6n unas pocas compatibles con los medios 

que se encuentren disponibles. Hay que dcterQinar en forma inteli

gente lo que debe hacerse en el futuro y lo que no debe hacerse. 

De esta menera, para llevar a cabo un plan, debe hacerse una elcc-

ción cuidadoso de fines medios apropiados para poder alcanzar-

los. Deben realizarse acciones de coordinaci6n, de prcvisi6n, de 

anticiparse al futuro; implica, consecuentemente, la tarea de pro

nosticar el futuro. 

Siguiendo can el misQO autor, Gonzalo Hartner, la planeoc16n 

debe ajustarse a los siguientes principios fundosentales, a saber: 

racionalida4, previsi6n, universidad, unidad. coordinaci6n conti~ 
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nuidad e inherencia. 

RACIONALIDAD. 

Como se dijo en lineas anteriores, consiste en seleccionar 

alternativas de acción en forma inteliKentc. Congruente con el ar-

tlculo tercero de la Ley de Planeaci6n 1 que establece 11 la ordena-

ci6n racional y sistcmatica de accioncs' 1
1 es necesario que la va-

riedad de posibilidades de acciones sea sopesada ''en sus ventajas 

e inconvenicnlcs y reducida a trav6s del conocimiento científico y 

del razonamiento sistemático, a una conducta coherente que permita 

el aprovechamiento máximo de los recursos". (80). 

PRoVISION. 

La J>lancaci6n debe prever el futuro; tiene por objeto guiar 

hacia adelante la conducta tomar. De acuerdo con Jacinto faya 

Vicsca 1 la naturaleza de todo plan es contener una cierta politice 

que ha de traducirse en una actividad creadora e imaginativa que 

no s6lo deba basarse en una estrategia para 'dar soluci6n a los 

problemas presentes. Esta politice debe prever y analizar los cam-

bias que pueden sur~ir en el futuro. Este autor señala que el Es-

tado Social de Derecho requiere de una adminsitraci6n previsora y 

(80) MARTNER, Gonzalo. Planificaci6n ~ Presupuesto por Programas. 
Ed. Siglo XXI. M6x1co 1985. P3g. , 
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auscultadora del futuro. Ya no es suficiente poder manejar el pre

sente, es indispensable crear todos los instrumentos y medios ne

cesarios para estar en posibilidades de disefiar el futuro. Para 

ello, indica el autor en cuesti6n, ha)' que seleccionur cuidadosa

mente objetivos y metas, proyectos y tareas, y la mancr.i ciás inte

ligente de cu1:1plir con estos imperati\'os con racionalidad y efica

cia, es contemplando los problemas con una vis16n global de la si-

tuaci6n de las circunstancias sociales, políticas y econ6micus 

actuales, considerando las alteraciones que puedan darse en el fu

turo. Asl Jacinto Fara Viesca afirma: ''Todo plan es un modelo de 

acct6n dirigido al futuro, que trata de prever los cambios y va

riaciones, )' que pretende alcanzar de la foroa m.is racional, efi

caz y pe.si.ble, una serie de í ines de acuerdo a un estricto marco 

de prioridades" (Sl). 

UNil'1'RSAB IL!DAD. 

Conforcie a este principio, la pluneaci6n debe abarcar las di

versas etapas del proceso econ6mico, social y administrati.vo, pre

viendo las consecuencias que su aplicaci6n producir&. Debido a que 

la sociedad y la economia se desenvuelven en una mutua y constante 

interaccibn, planear parcialmente impide que pueda darse coheren

cia a la actuaci6n del Estado. De este modo, el Estado debe pro

~ramarse en todos los sectores y niveles de lu adcinistraci6n con 

(81) FAYA, Viesca Jacinto. Opus Cit. Pág:. 418. 
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el objeto de que la acci6n del .gobi,e~no, te.~sa .c·.~nsist-e~~~a y armo

nía y pueda abarcar toda la actividad 

UNIDAD. 

Como se mencionó con anterioridad 1 que una vez trazado el 

plan, se elaboran los programas correspondientes, de acuerdo con 

este pincipio, es necesario que los programas tengan unidad¡ en 

otras palabras, dice Gonzalo Martner, deben estar inte~rados entre 

si y formar un solo todo que sea orgAnico compatible. Respecto 

de este punto, se tiene que el articulo 22 de la Ley de planea

ci6n1 dispone que el Plan indicará los programas sectorales, ins-

titucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados, 

mismos que deberAn observar congruencia con el Plan. 

COORDlNACION, 

Este principio, que se encuentra vinculado con el principio 

anterior, debe surgir como efecto de la integraci6n de los progre-

mas sectoriales en el plan global, y dar como consecuencia un pro-

ceso de ejecuci6n que impida un mal~asto de recursos en acciones 

duplicadas o no debidamente ajustadas. Se tiene que, en con~ruen

cia con este principio, el articulo 23 de la ley en cita, estable-

ce que los programas sectoriales deben sujetarse a las previsiones 

contenidas en el Plan, y contendrAn estimaciones de recursos y de

terminaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecuci6n. 
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CONTINUIDAD, 

Se dice que la planeaci6n no tiene fin en el tiempo; es un 

proceso de duración ilimitada. Una vez cumplido el plan se ha de 

formular el siguiente. Gonzalo Martner, al respecto señala que 

mientras subsista el Estado "se deberán hacer cosas; por ello pue-

den variar los objetivos de los planes, el ~nfasis de la ac~i6n, 

los plazos (ijadas, pero la necesidad de obtener el máximo rendi

mineto de los recursos no deaparecer& 11 {82). 

INHERENCIA, 

Este principio implica que la planeaci6n es necesaria en 

cualquier organización humana, es inherente a la adlllinistraci6n; 

"un Estado que no planifica no puede ser eficiente" (83). Con las 

reformas del 3 de febrero de 1983 este principio se encuentra de

bidamente identificado en el articulo 26 Constitucional, ya que el 

mismo establece que el Estado organizará un sistema de planeeción 

democrAtica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamis

mo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía paro la 

independencia 

la Nac16n, 

la democratizaci6n política, social y cultural de 

(82) HARTNER, Gonulo. Opus Cit. Pág, 10. 
(83) HARTNER, Gonzalo. Opus Cit. Pág. 11. 
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D) ETAPAS DE LA PLANEACION. 

La ploneaci6n se realiza a través de cuatro etapas, de acuer

do con el articulo 13 de la Ley de la materia (en adelante lo 

uLey''). El proceso de planeoci6n democrática previsto en la Cons

tituci6n se materializa y concreta en el Plan Nacional de Desarro

llo. 

FORHULAClON. 

La primera etapa o fase corresponde a la formulaci6n del Plan 

as! como a los Programas de mediano 

traci6n Pública federal Centralizada 

largo plazo de la Adminis

Paraestatal. Conforme a la 

Ley en cuestión, la planeoción es una torea reservado al Poder 

Ejecutivo Federal y, concretamente, le corresponde a lo Secretoria 

de Programación y Presupuesto elaborar el Plan Nacional de Desa

rrollo, de acuerdo con el articulo 14, Fracci6n II de lo Ley de la 

Materia. 

Esta Secretario, paro la elaboraci6n del Plan, debe tomar en 

cuenta las propuestos de los dependencias y entidades de la Admi

nistraci6n Pública federal y de los gobiernos de las entidades fe

derativas, asi como los planteamientos que se formulen por los 

grupos sociales interesados. En este óltimo punto, la ley estable

ce en su articulo 20 que en la planeaci6n tendrá lugar la partici

paci6n y consulta de los diversos grupos sociales, con el objeto 
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de que la poblaci6n exprese sus opiniones p;.tra la eiaboraci6n, uc

tualizaci6n y ejecuci6n del Plan y los Program3s que el mismo in

dique. Asi, el precepto en cita dispone que las diversas or~aniza

ciones representativas a que el mismo se refiere (obreras, campe

sinas, acod6micas, profesionales, empresnr· \les, cte.) participan 

como 6ryanos de consulta permanente en lo~ .·Jpectos de lo plonca

c i6n democrática relacionados con su actividad, a Lrav~s de foros 

de consulta popular que al efecto se convoquen. Este precepto, 

viene a reafirmar el principio contenido en el articulo 26 Consti

tucional, en el sentido de que el sistema de planeaci611 que orga

nice el Estado será democrático-. Sin cmboq;o, la participación de 

los sectores sociales prevista en lJ ley es mu)' indirecta, ya que 

en lo formación del Plan solo tienen una intervención de opinión a 

trov6s de la llomada consulta popular. Existe la obligoción de 

que se escuchen a las organizaciones sociales, más no se establece 

la obligación de que se tenga que seguir lu opinión que emitan. No 

obstante, cuando menos son ecuchados. 

~l Plan Nacional del Desarrollo en el cual tambi6n intervienen 

para su elaboración las dependencias de la Administración Público 

Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los 

gobiernos de las entidades federativas, indicará los diversos pro

gramas que deban ser elaborados (articulo 22) estos Programas dc

ber&n observar congruencia con el Plan. Los Programas vienen a ser 

los medios a seguir para la realización del Plan. Aquí se materia-
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liza el principio de unidad anteriormente visto. 

El Plan y los ProKramas que se elaboren deben ser sometidos a 

la consideraci6n del Presidente de la República, con excepci6n de 

los llamados Programas Constitucionales elaborados por las entida

des paraestatales, los que deberán ser sometidos por el 6r&ano de 

gobierno y administroci6n de la entidad de que se trate, a lo 

aprobaci6n del titular de la dependecia coordinadora del sector. 

En caso de que la entidad estuviera agrupada en un solo sector 

especifico, la aprobaci6n del Pro~rama corresponderá a la Secreta

ria de Programaci6n y Presupuesto. (articulo 29). 

El Plan Nacional del Desarrollo, atento a lo dispuesto por el 

articulo 21 de la Ley 1 debe elaborarse y publicarse dentro de un 

plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que tome po

sesi6n el Presidente de la República y vigencia no excederá del 

periodo constitucional que le corresponda¡ vi&encio que tambihn 

tendrán los diferentes Programas que se elaboren, aún cuando ~stos 

como aquhl tengan consideraciones y proyectos de largo plazo. 

lNSTRUHENTAClON, 

Lo se8unda etapa el proceso de planeaci6n democrática es 

la lnstrumentaci6n la que, como lo seaala Faya Viesca, "se refiere 

a la elaboraci6n de los Programas Operativos Anuales en los que 

los objetivos de mediano largo plazo contenidos en los Progre-

mas, se expresan en thrminos de fines especificas y se precisan 
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los instrumentos y acciones que habrán de ponerse en práctica en 

cada ejercicio, asi coco los recursos de toda indolc que con tal 

prop6sito se asignarán a la rcali~aci6n de cada acci6n previstu'1 

(84). De este codo, se tiene que el articulo 27 de la Ley, pres

cribe que para la ejecuci6n del Plan y los diversos Programas, las 

entidades y dependencias elaboran prograQas anuales en los que se 

incluirán los aspectos administrativos de política econ6mica y 

social correspondientes, Estos Pro~ramas Anuales si~uiendo el mul

ticitado principio de unidad, deberán ser congruentes entre si, y 

regirán las actividades de la Administraci6n P6blica Federal du-

rente el año que se trate servirlln de bdse para la integraci6n 

de los proyectos de presupuestos anuales que los propias dependen

cias entidades deben elaborar conforme a la legislaci6n aplica

ble. Naturalmente lo que puede esperar~e de un ~obicrno usta ex

presado en estos Programas Anuales. 

Lo instrumentoci6n del Plan, según Fayo Viese.a, se cjt!CUta y 

materializo mediante cuatro vertientes que hacen posible definir 

el car&cter operativo y jurídico de los instrumentos y acciones 

adecuadas a cada caso. Estas vertientes son: l) La obligatoria¡ 

2) La de inducci6n; 3) La de concertoci6n y 4) Lo de cordinaci6n. 

Cada una de ellas serA explicada someramente. 

(84) FAYA, Viesca Jacinto. Opus Cit. P&g. 434. 
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La primera "lertiente implica que el Plan es una obligaci6n 

expresa parn la Administraci6n Pública Federal derivada de los ar

t!culos 25 y 26 de la Carta Magna en principio, as! como de la Ley 

de Planeaci6n~ ''El Plan se iQponc a la totalidad de las dependen

cias y entidades, no existiendo cxccpci6n albuna para su cumpli-

miento. La obli~aci6n es expresa de orden constitucional, no en-

biendo modalidades discrecionales d~ cumplimiento'' (85). Como se 

vi6 con anterioridad, la Secretaria de Programación y Presupuesto 

ha de elaborar el Plan Racional de Desarrollo con la purticipaci6n 

de las dependencias de lu Administracibn Pública Federal. A su 

vez, éstas deben elaborar los programas sectoriales, como lo dis

pone la fracción 11 I del articulo 16 de la ley, y, por su porte 

las entidades paracstatalcs deben elaborar. en su caso, sus res

pectivos Planes Institucionales, tal como lo prescribe lo fracci6n 

11 del artículo 17 de la propia Ley. Tanto unas como otras {depen

dencias y entidades). de acuerdo con la Ley, deben elaborar los 

pri 0 rsmus anuales correspondientes para la ejccuci6n del Plan, co

mo qued6 asentado anteriormente. 

La vertiente de coordinaci6n se encuentra previsto en el ar

ticulo 33 de la Ley. El citado precepto establece que el Ejecutivo 

Federal, satisfaciendo las formalidades que en ceda proceso reali

ce, podrá convenir cou los MObiernos de los estados la coordina-

(85) FAYA, Vieses Jacinto. Opus Cit. PI~. 440. 
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ci6n que se requiera a efecto de que dichos ~obiernos participen 

en la plancaci6n nacional del desarrollo¡ coadyuven a la consecu

ci6n de los objetivos de la planeaci6n nacional en el 6mbito de 

sus respectivas jurisdicciones, y para que las acciones 11 reali

zarse por la Fcdcraci6n y las i:.ntidadcs Federativas se planeen de 

manera conjunta. Asimismo, todos los casos se debe considerar 

la participaci6n que corresponda a los municipios. La Ley contiene 

una serie de normas que hace posible que operen mecanismos prácti

cos tendientes a hacer cfecti\·a una coordinaci6n entre el Gobierno 

Federal y las diversas entidades federativas, dentro del proceso 

de lo planeaci6n nacional del desnrrollo. Se tiene, entonces, que 

el Plan, con base en el r~8imen federal del µuis, toma en conside

raci6n a los estados y a los municipios en la participaci6n de la 

planeaci6n dentro del Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática. 

La vertiente de conccrtaci6n, igualmente se encuentra previs

ta en la Ley 1 en el articulo 37, ya que el mismo dispone que el 

Ejecutivo Federal, por si mismo a trav6s de sus dependencias, 

podrA concertar la rcalizaci6n de las acciones previstas en el 

Plan y en los Programas que se elaboren con las reprcsentaci6ncs 

de los grupos sociales o los particulares interesados. De la 

misma canera podrán hacerlo las entidades parnestatales. 

Esta concertaci6n se llevará a cabo, conforme al artículo 38 

de la Ley, mediante convenios o contratos de cumplimiento obli&a-
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torio para las partes que en ellos intervengan y en los que se es

tablecerán las consecuencias y sanciones que se deriven en caso de 

incumplimiento, con el objeto de asegurar el inter~s general y ga

rantizar su ejecución debidamente. Esta vertiente consiste esen

cialmente, entonces, en la real posibilidad de que Sectores Públi

co, Social y Privado participen conjuntamente e~ las tareas de la 

planeaci6n democrática. 

Por 6ltimu, se tiene a la vertiente de inducci6n la cual con

siste en las politices que normen el ejercicio de las atribuciones 

de las leyes confieran al Ejecutivo Federal para fomentar, promo

ver, regular, restringir, orientar, prohibir, y, en general, indu

cir acciones de los particulares en materia econ6mica y social. 

Estas acciones, señala el articulo 41 de la Ley, deben ajustarse a 

los objetivos y prioridades del Plan los Programas. ''Esta ver

tiente es un resultado de la Teoría del Fomento, enmarcada en el 

Derecho Público" (86). 

CONTROL. 

Retomando la fases del proceso de planeaci6n democrática, se 

mencionan la tercera y cuarta etapa correspondientes al control y 

a la cvaluaci6n. Por lo que toca al control, se tiene que conforme 

se va llevando a cabo la ejecuci6n de los acciones contenidas en 

(86) FAYA, Viesca Jacinto. Opus Cit. Pág. 442. 



- 179 -

los Progra~as, es necesario controlar sus resultados, o bien, rea

lizar revisiones peri6dicas para poder detectar las desviaciones e 

insuficiencia en dicha ejecuci6n y hacer oportunamente las correc

ciones correspondientes. El articulo 31 de la Ley establece que el 

Plan y los Programas Sectoriales serán revisados con la periodici

dad que deter&inen las disposiciones reglrunentarias .. 

EVALUACION, 

finalmente, est& la fase de evaluaci6n~ De acuerdo con el au

tor antes mencionado Gonzalo Martner, el conocer oportunamente lo 

que sucede permite rectificar errores en forma diligente para po

der reorientar actividades antes de producir malgasto de recursos. 

Para ello, es necesario hacer un trabajo continuo de evnluacibn de 

los resultados que se van obteniendo~ Nuevamente se reto~a la dis

posici6n contenida en el articulo 31 de la Ley, en el sen:ido de 

que el Plan y los Programas serán revisados con la periodicidad 

que las normas reglamentarias determinen~ El fin es poder hacer 

una e•aluaci6n de los resultados obtenidos. Por su parte el arti-

culo 80. de la ley prescribe 

Je(es de los DeparLamentos 

que los Secretarios de Estado, los 

Administrativos in(orm.arAn, al dar 

cuenta cada año al Congreso de la Uni6n, del estado que guardan 

sus respectivos ramos, sobre el desarrollo y los resutlados de la 

publicación de los instrumentos de política econbmica y social, eo 

funci6n de los objetivos prioridades íijados en la planeaci6n 

nacional. Lo anterior permite, en consecuencia, realizar uno eva--
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luaci6n de la consecuci6n efectiva de los fines propuestos. En su

ma, un examen per!odico y objetivo de lo que se efect6a ''permite a 

los 80biernos cambiar rucbos tiempo, reconocer sus errores 

evitar despilfarros de recursos en actividades que a la postre no 

serán fructíferas, por las alteraciones en las condiciones no pre

vistas en la programaci6n" (87). 

Con el objeto de lo~rar el debido cucplimiento del Plan los 

Programas correspondientes, la Ley obliga u las dependencias en

tidades de la Administraci6n pública Federal a seguir los linea

mientos cstabledidos en los planes, así como las dcrectrices con

tenidas en los programas que elaboren. Para este prop6sito, la 

Ley federal de Responsabilidades de los Servidores P6blicos, pre

ve~ en su articulo So. sanciones de destitución como de inhabili

taci6n en caso de incumplimiento. Este ordenamiento jurídico, dis

pone en su articulo 7o., fracción VIII, que redundon en perjuicio 

de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho las 

violacione sistemáticas o graves los planes y programas, entre 

otros, de la Administración Público Federal. 

Estrechamente vinculado con lo anterior, está el articulo 47 1 

fracci6n 111 del mismo cuerpo normativo, ya que señala que para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y efi-

(87) HARTNER, Gonzalo, Opus Cit. Pá~, 14. 
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ciencia que deben ser observadas en el desempeño del empleo de los 

servidores p6blicos, éstos tendrán la obligoci6n de formular y 

ejecutar le8almente, en su caso, los planes y programas, entre 

otras cosas, correspondientes a su competencia. El mismo precepto 

preveé que su incumplimiento dará lugar al procedimiento y a los 

sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción 

en que se incurra. 

Cabe destacar la participaci6n que tiene el Poder Lesislntivo 

Federal en la planeaci6n democrática conforme a la Ley' de la Mate

ria prevista en el último párrafo del articulo 26 Constitucional. 

A este respecto, el articulo 5o. de la Ley dispone que el Presi

dente de la República debe remitir el Plan puro su examen y opo

ni6n al Congreso de la Uni6n. Este, en el ejercicio de sus atribu

ciones constitucionales y legales y en las diversas ocusiones pre

vistas por la Ley, formulará, además, las observaciones que estime 

pertinentes durante la ejecuci6n 1 revisi6n y adecuaciones del pro

pio Plan. En consecuencia, da la intervenci6n del Poder Let;is

lativo en el Plan Nacional del Desarrollo pero de manera indirec

ta, ya que de lo dispuesto por el articulo antes referido se des

prende que s6lo examinará el Plan y remitirá su opini6n y las ob

servaciones que considere pertinentes, sin que exista uno obli~a

ci6n expresa a cargo del Ejecutivo Federal pura ac~tar tales opi

niones y observaciones. Por ello y con el objeto de lograr un ver-

dadero equilibrio entre ambos Poderes, cree conveniente que se 

establezcan en lo Constituci6n facultades expresas al Congreso de 
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la Uni6n para que participe de manera directa en la elaboraci6n 

del Plan Nacional del Desarrollo, 

rechazarlo o adecuarlo segán el caso. 

para que pueda modificarlo, 

As! pues, con las reformas al articulo 26 de la Carta Magna 

del J de febrero de 1983 1 se viene a implementar un instrumento 

- de trascendental importancia para desempeñar el papel como rec

tor en los procesos econ6micos - del que se valdrá el Estado para 

alcanzar y asegurar un alto justo desarrollo en lo social y en 

lo econ6mico: La planeaci6n democrática. 

La planeaci6n democrática constituye, consecuentemente, un 

medio indispensable para un Estado Social de Derecho, como lo es 

el Estado Mexicano, que asegura ~l eficaz desempeño de su respon

sabilidad en el desarrollo integral de la Nuci6n. 

Sin embargo, como se señal6 en lineas precedentes, deberían 

preverse facultades que permitieran al Congreso de la Uni6n parti

cipar directamente en el proceso de planeaci6n para lograr un de

bido equilibrio entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal, 

y así hacer de la planeaci6n no una tarea cuyo inicio y culmina

ci6n este en manos de un solo Poder. 

Asimismo se cree conveniente que a la participuci6n de los 

grupos sociales en la formulaci6n de los planes debe ser más di-
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recta y no meramente de opini6n 1 pora hacer que la planeoci6n sea 

real y verdadera democrático. 



CAPITULO IV, 

LA MODERNIZACION CONTEHPORANEA 
DE LA ECONOMIA MEXICANA 

Gramaticalmente modernizart conforme al Diccionario de la Re-

al Academia Espaftola, es •1dar aspecto moderno a cosas anti~uas 11 • 

Es, en otras palabras, poner o estar al dia, dar a las cosas un 

aspecto más actual. ~n este sentido y si8uiendo la linea trazadu 

por el presente régimen Hubcrnamental, la modernizaci6n de la eco-

no~!a mexicana ha sL~nificado. entre otras cosas, el esfuerzo del 

Estado Hexicano par adoptar las estructuras econ6micas existente$ 

en el país n las cambiantes condiciones por las que el mismo atra-

viesa, asi como a las tendencias de la economin mundial, que nunca 

como antes ha est.ado sujeta a ~randes transforaulciones en los úl-

timos años. La economía mexicana no puede ni debe permanecer en el 

estancamiento, por ello, hu sido indispensable un cambio en la vi-

da econ6mica nacional, orientado hacia una recuperoci6n )' un ere-

cimiento econ6mico con estabiliddd )' equidad. 

Los objetivos que ha verse~uido la Naci6n, continuando con la 

política gubernamental del actual rh~imen, son primordialmente; 

defender la soberania y promover los intereses de M~xico en el Aat

bito internacional; ampliar la vidu democrática del pa!s; recupe-

rar el crecimiento con estabilidad de precios, y elevar producti-
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vamente el nivel de vido de los mexicanos. La estrate~ia que se ha 

pr9puesto para poder alcanzar tales fines es la modernizaci6n de 

la vida nacional, cntcndi~ndolu como una estrategia encaminada a 

remover los obstáculos de la participaci6n y dar transparencia a 

la accibn política, ampliar la nacionalidad y la competividad de 

la economía mexicana, transformar las bases del bienestar popular 

y fortalecer el papel de M6xico en el mundo. 

Para modernizar a México ha sido indispensable enfrentar las 

realidad~s tanto econ6micas como sociales ~ue se han venido pre

sentando; consecuentemente, se ha hecho latonte la necesidad de ir 

innovando poco a poco los procesos productivos conforme a las cir

cunstancias lo han ido requiriendo¡ impulsar la iniciativa y crea

tividad de los mexicanos, y explorar nuevas áreas vara ln creaci6n 

de ~ás y mejores empleos. As{mismo, ha implicado la obli~aci6n por 

parte del Estado de continuar como rector, pero un sentido 1110-

derno, a efecto de que si~a conduciendo y promoviendo el desarro

llo econbmico nacional. Por ello, el Estado mismo ha sentido, como 

tarea indispensable, el moderni~arse. 

Como se mencion6 con anterioridad, se ha buscado un creci

miento económico estable y equitativo, para lo cual las lineas bá

sicas trasadas conforme al Plan Nacional de Desarrollo 

(1989-1994), son propiciar "un sectot público más eficiente para 

atender sus obligaciones legales compromisos populares; quiere 

de~ir contar con aparato productivo más competitivo en el exte-



- 18ó -

rior; un sistema claro de reglas econ6micas que aliente la activi-

dad productiva y la imaginaci6n emprendedora de cada vez más mexi-

canos, libre de inseguridades, firme el cumplimiento de sus 

responsabilidades. La modernizaci6n econ6mica tambi6n es innova-

ci6n y adaptaci6n tecnol6gica, nuevas experiencias en la organiza-

ci6n del trabajo y en formas de asociaci6n para la producci6n; en 

suma, más productividad más competitividad, más dedicaci6n en 

las Arcas en donde somos relativamente más eficientes'' (88). 

la modernizaci6n ha sido llevada a cabo, pues, en todas las 

esferas de la ec.onomia. Ca.Jo estrategia que ha sido planteada para 

lograr la recuperaci6n econ6mica, la modcrnizaci6n ccon6mica ha 

si~nificado el reto de ajustarse a los cambios para aprovechar al 

m&ximo las oportunidades que se han venido presentando y dejar 

atrás las estrategias que fueron adoptadas en el pasado que, por 

la situaci6n actual en que se encuentra la Naci6n, ya no responden 

a la nueva realidad. La modernizaci6n ha buscado reactivar le ceo-

nomia del peis con el objeto de elevar el bienestar de todos los 

mexicanos. 

La modernizaci6n econ6mica ha requerido de la participaci6n 

de todos los sectores¡ el sector póblico no puede ni debe ser el 

6nico actor en este tarea de modernizoci6n; ha sido indispensable 

(88) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994. Diario Oficial del 31 
de marzo de 1989. 
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la concurrencia de los sectores privado social para que 1 con su 

esfuerzo, se logre un desarrollo econ6mico armónico acorde con las 

necesidades de la poblaci6n en ~eneral as! mejorar el nivel de 

vida de todos. Modernizar ''es reconocimiento de que el desarrollo 

en el mundo moderno no puede ser resultado s6lo de acciones del 

Estado, sino taQbi~n precisa la participaci6n amplia de los parti

culares" (89). 

Dentro del proceso de modcrnizaci6n, lo que ha sido trascen

dente es la modernizacibn del Estado, misma que se ha ido reali

zando con apego de manera estricta a lo que dispone el articulo 25 

Constitucional, precepto que, como se vi6 con anterioridad, le da 

al Estado la facultad de erigirse como rector y promotor del desa

rrollo nacional integral, y de orientar la actividad económica con 

el fin de fortalecer la Soberonia de la Naci6n y su régimen demo

crático. El Estado, como se señale en el actual Plan Nacional de 

Desarrollo, ha tenido que modernizarse para poder cumplir cf icaz

mente con sus obligaciones m6s fundamentales ''Este es el sustento 

del concepto de rectoría del Estado acorde con su propio moderni

zaci6n: El Estado debe conducir el desarrollo nacional, armonizan

do y articulando los intereses de todos los sectores concurrentes, 

en aros de fomentar el crecimiento económico y el empleo, y garan

tizar una m&s justa distribución del ingreso y la riqueza. El que 

hacer del Estado en la economía es, pues, promover, alentar, vigi-

(89) Idem, 
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lar y coordinar la actividad ccon6mica nacional, en el marco de la 

Constituci6n y sus leyes, a efecto de garantizar el pleno ejerci

cio de la libertad y la ditinidad de los individuos, grupos 'J clu

ses sociales" (90). 

~l Estado, en su ~roccso de modcrnizaci6n, ha comenzudo d 

llevar a cabo la desincorpordci6n y recstructur~ci6n de las eravre

sas cuya propiedad o pJrticip~ci6n mayoritaria le corresponde, a 

efecto de dar una ma)·or particivaci6n a los sec.tore::; social y pri

vallo, 'j prestar Qíl)'OI" JtCPCiÓn U luS .S.reas CStrat6¡,;icJS j }Jt"iori

tarias. Asimismo, busca tener Qayor pusibilidad de dar rcspucstu a 

las necesidades sociJles de la poblaci6n y elevar su bicnc~tar so

bre bases produc:ti~·as y dur-<Jder.os~ ln otr<.1s palabras, e~ nl!ce~ario 

racionalizar el ta1:iaño del St!ctor Público para <Jt>Í ~oder rcLtlizar 

una profunda trunsformuci6n en lJ modcrni~aci6n econ6QiCu de la 

:\ación. El Estado ha empezado a plantear los procesos de litpudo

ci6n o extinción de aquellas cntidudes que ya hao cumplido con sus 

objetivos o que carecen de viabilidad econ6mica. l&unlmentc, se hu 

procedido a la venta de la emprcs~s que ya no se consideran estru

té!gicas ni prioritarias y que, por sus condiciones, son sucepLi

bles de ser adquiridas por los sectores social y vrivado. 

Según una invcsti¡;acibn reu.lizada por analistas del Instituto 

Jaliciense de Pro~oci6n y &studios ~con6Qicos 1 dada u conotcr el 5 

(90) ldem. 
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de octubre de 1990 en el peri6dico Excelsior, la participación 

privada en la economía mexicana alcanza la (echa ochenta por 

ciento y con la desincorporaci6n de los dieciocho instituciones de 

banca m6ltiplc se incrementará aproximadamente, en un dos por 

ciento más. De 1975 a 1987 la participación del Estado en la eco

nomía nacional fue en nsccnso repuntó m~s de cinco puntos pro

centuales, para llegar en el periodo compredido entre 1982 y 1983 

a un 24.S por ciento con la nacionalizaci6n bancaria. 

De acuerdo con la ·nvcsti~aci6n en citu, a partir de 1988 y 

máxime durante el ~rcs•tntc r6gimcn gubernamental, la iniciativa 

privada ha recuperad : erreno, participando en lu actualidad en el 

Producto Interno Brul. con un 80 por ciento del total. Con lu de

sincorpornci6n de entidades bancarias, de in8enios nzucurcros, ln 

reclnsificnci6n de lu petroqu{micn básica y alguhos otros renglo

nes, se llegará hasta un 85 por ciento. 

La racionalizaci6n del Sector Público mediante la desincorpo

reci6n de la entidades públicas es, pues, una clara muestra del 

proceso de moderniznci6n de la economln nacional, como el Lic. 

Carlos Salinas de Gortari sefial6 que ''no l1ay otra manera de refor

mar el Estado que perfeccionar sus instituciones y sujetar su ac

ci6n a la ley, apoyarse en la sociedad y abandonar su car&cter ex-

cesivamente propietario excluyente. Era inaceptable un Estado 

con tantas propiedades frente a pueblo con tantas necesidades. 

El Estado excesivamente propietario debilita la salud de la econo 
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mia, la otenci6n politica, el An-fmo de la gente, la defensa efec

tiva del pais en el exterior ••• En ei exceSo/de-·~~·tervenci6n, sur

~en fuentes de ineficiencia y privileNios, desa~enci6n, subordina-

ci6n J debilidad" (91), 

Esencialmente la iniciativa de decreto que present6 el Titu-

lar del Ejecutivo Federal al Congreso de la Uni6n, para derogar el 

pArrago quinto del articulo 28 Constitucional, expresa que en la 

actualidad, frente a los cambios en Hhxico y en el mundo, lo aten

ci6n de las responsabilidades b&sicas del Estado necesita de una 

gAs selectiva propiedad estatal y de una más amplia participaci6n 

de la sociedad. 1'Se impone, por ello, un ejercicio moderno de la 

autoridad del Estado, cenos propietario m&s efectivo en la con-

ducci6n y promoci6n del desarrollo nacional, siempre dentro de la 

ley y preservando nuestras convicciones profundas." 

Por otra parte, se tiene que otro de los aspectos m&s rele-

vantes que denotan la profunda transformoci6n de las estructuras 

econ6micas del pals, y, consecuentemente, su modernizaci6n, es el 

relativo a la apertura co=ercial. Como se sabe, fue en el oño de 

1985 cuando Mhxico inici6 su proceso de apertura comercial, enfd

tizAndose m&s aún con el presente r~gimen gubernamental. 

(91) SALINAS de Gortari, Carlos. Segundo Informe de Gobierno del 
lo. de septiembre de 1990. Palacio de Bellas Artes. 
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En efecto el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 prev~. en 

el punto concerniente al comercio exterior, ne~ociar con los demás 

paises el acceso más franco a sus mercados de los productos de cx

portaci6n mexicanos, en reconociciento y reciprocidad de las medi

das de apertura adoptadas por el pa1s. Asimismo, el actual r~giaen 

gubernamental ha confirmado la apertura comercial hacia las zonas 

de la Cuenca del Pacífico, la Cocunidad de Europa, los Estados 

Unidos y Canadá, pero s1ecpre sin renunciar a la soberanía nacio

nal. As!, el Goberno Federal ha manifestado que hay que luchar con 

tenacidad, con imaginac16n, para afrontar la competencid y pura 

negociar la participación nacional en la nueva configuraci6n del 

mundo. 

De hecho, con los Estados Unidos y Canadá se han propuesto 

establecer un área de libre comercio cuyas negociaciones formalus 

se han iniciado el primer semestre del año de 1991, y suscribir 

de esa forca el Tratado de Libre comercio con esas Naciones, con 

lo cual se forjaría en esta parte del continente - Norteam6rica , 

la zona de libre comercio más grande del QUndo''. Con los paises 

latinoacericados se ha buscado tambi6n una integraci6n econ6mica. 

En virtud de la formaci6n de bloques cocerciales en el mundo, el 

~oberno federal no se ha limitado a acpliar sus relaciones comer-

ciales con sus vecinos del norte. En efecto, ha informado que 

tambi6n con Chile se preparan las bases para un acuerdo de libre 

comercio. 
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Por otro lado, ante el GATT, el Gobierno Mexicano ha fijado 

la posición de la Naci6n en las negociaciones de la Ronda Uruguay, 

con el objeto de poner fin a las interpretaciones unilaterales, al 

desmantelamiento de las barreras no arancelarias, se logre el re

conocimiento o lus diferencias de desarrollo )' en particular, la 

reciprocidad de la apertura de M6xico. 

H6xico, consecuentemente, se ha abierto al mundo. l.:l Presi

dente de la Naci6n acertad.imente se1lal& el vrimero de noviembre de 

1990, el Palacio de Bellas Artes, que "no es firme la sobcraniu 

fundada en el estancamiento, en la automarginaci6n de los centros 

internacionales de tecnoloblas y recursos, bajo el ar~umento in~c

nuo de que alll s6lo se inventan reglas de intercambio desventajo

sas vara los valses en desarrollo. La interdependencia no se opone 

por necesidad a la soberanín; la supone cuando cst& fundada en el 

control 1u la dirccci6n del cumbia interno, ya que s6lo entre Es

tados Soberanos ¡¡ucdc darse la interdependcncia.'1 

Es do hacerse notar, que lla reafirmado que en todo momento 

M6xico mantcndrfi la propicd;Jd 'i el domiciu tileno sobre los hidro

carbu. os, y que el Estado seguir& ejerciendo íntet:ra1J.entc las fa

cultades que le otoq;a el ,\rticulo 28 de la Constituci6n, para de

sarrollar, de manera exclusiva las &reas estrat6~icas. 

La moderniz.ici6n de M6xico empicota ser una realidad "la 

ima~en quu µroyectdmos al mundo es la de un pals entre~udo a la 

modernizaci6n de sus estructuras'' (92). 

(92) Idcm, 



CAPITULO V, 

CONCLUSIONES, 

Del estudio realizado debemos concluir 

primeramente, que del año de 1917 a la actualidad, existen 

dos claras tendencias del gobierno nacional; la primera de 

ellas caracterizada en mayor o menor grado con medidas de 

tendencia socializante, que concluye en 1982; y la segunda de 

ellas se origina en ese año, al iniciar su gestión los 

gobiernos con tendencias neoliberales. Ello no obsta para 

que se pueda afirmar que durante dichos periodos el pa!s se 

ha desarrollado en un sistema de Econom1a Mixta. Lo anterior 

encuentra su fundamento en los siguientes razonamientos: 

Dijimos que la teor1a socialista de la econom!a 

persigue una mayor intervención en la misma, disminuyendo la 

participación de los distintos sectores sociales, incluso en 

casos extremos, el del llamado Sector Social. 

reformas efectuadas al articulo 28 de la 

En efecto, las 

Constitución 

Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos después de la 

revolución y hasta el at'to de 1982, asl como las medidas y 

programas económicos puestos en pr!ctica, demuestran una 

tendencia clara en el sentido anotado. Para ejemplificar lo 

anterior, basta con tomar el ejemplo de la reforma al 

precepto mencionado durante 1982, como consecuencia del 

decreto de nacionalización bancaria. 
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Es decir, durante ese periodo (1917-1982) el 

Gobierno Mexicano cumplió su participaci6n en la econom1a en 

forma constante, por lo que la actividad de los sectores 

privado y social se vi6 disminuida. 

No queremos decir con ello que se haya practicado 

una polltica económica de corte socialista, pero si de 

naturaleza populista, ya que muchos de los conceptos 

econ6mlcos de la constituci6n provienen de la revoluci6n e 

instituciones sociales de principios de siglo. 

A partir de 1983, se lleva a cabo una polltica 

econ6mica que incluye privatización de muchos 6rganos y 

entidades del sector paraestatal. Sin embargo, desde 

entonces, el Gobierno Federal estableci6 Areas en donde no se 

perJ11itir1a la intervención de los sectores social y privado. 

En efecto, •l articulo 28 constituciones prevé que 

no podr&n ser consideradas prictica:s monop6licas las 

realizadas por el Estado en correos y otras &reas de la 

comunicaci6n, la emisión de billetes, petróleo, energla 

nuclear, entre otras. 
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Actividades éstas consideradas desde entonces como 

Areas estrat6gicas de la economia, fueron distinguidas de las 

prioritarias, en las cuales el se permite la intervenci6n de 

los sectores social y privado. 

Como consecuencia del adelgazamiento del aparato 

estatal, la intervenci6n del propio Estado en la economla se 

empez6 a transformar de entidad productiva de bienes y 

servicios a entidad reguladora de los 6rganos y personas que 

desarrollan la labor productiva. 

A fin de precisar la actividad del estado dentro de 

la economta, se reform6 el articulo 25 constitucional, que 

estableci6 las facultades del Estado para regular la 

actividad econ6mica. Esta rectorla estatal de la economla ae 

da en el marco de una conciente participaci6n de los otros 

sectores sociales. Adicionalmente, la uctividad rector&. del 

Estado no se limita a la direcci6n, sino tambiin al fomento 

de las actividades econ6micaa de otros grupos de la 

poblaci6n. 

La forma en que el Estado contempor4neo ejerce sus 

funciones de rector la eiicon611ica es la planeaci6n. 

Efectivamente, a trav6s de ella se puede obtener la 

canalizaci6n de loa recursos a las treaa prioritarias o 

exclusivas en busca del bienestar y el equilibrio social. La 

constituci6n Mexicana que establece en el articulo 26 la 
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necesidad de la planeaci6n económica, congruente con otros 

preceptos constitucionales, exige la participación de todos 

los sectores en la determinación de las pol1ticas a seguir en 

los planes de desarrollo, permitiéndose, por ello, el 

calificativo de planeaci6n democrática. 

El más claro ejemplo de las nuevas tendencias de la 

polltica económica del Gobierno Federal, es la 

desincorporaci6n bancaria y de otras actividades y empresas 

del sector público. 

Debe expresarse, asimismo, que la actividad 

ecan6mica del Estado tenla que ser modificada acorde con la 

situación mundial. 

La economla de lc>B palses socialistas entr6 en 

crisis; los notables cambios que se produjeron, hicieron 

repensar los conceptos de justicia social que pretondlan 

alcanzarse mediante la aplicaci6n de las teor!as marxistas, 

ya que se reconoció que el nivel medio de vida del habitante 

de Europa occidental era muy superior al del que se encuentra 

en el lado oriental. 

E..ltas circunstancias provocaran que la naci6n 

~exicana logre un desarrollo similar al de los paises que han 

tenido econom1as más sanas y redituables para sus habitantes. 
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En ejercicio de las facultades de rector1a y 

mediante una planeaci6n democrática, el actual gobierno 

desarrolla una pol1tica de modernización económica, que 

involucra una profunda transformación de la vida nacional. 

La sensible disminución de la participación del 

Estado en la econom!a, la posible firma de un Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, la apertura 

de nuestras fronteras al comercio exterior con otras 

naciones, son, en esencia, la trascendente reforma econOmico

jurldica puesta en marcha por el presente régimen 

gubernamental. 

Debemos considerar como conclusión final, que la 

polltica económica llevada a cabo hasta el ai'lo de 19B2, no 

diO los frutos que de ella se esperaban, por lo que se 

requerla un cambio trascendente que permitiera la 

reactivación de la econom1a. El programa de modernización 

económica es la piedra angular para modificar criterios 

anteriores en la búsqueda de un desarrollo social más extenso 

y equilibrado. 
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