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INTRODUCCION 

La Rector!a Económica del Estado y la Economla "Mixta, son 

t-s que desde 111ls inicios como estudiante universitario 1118 

interesaron muy especialmente, debido también a mis incl lnaclones 

y aficiones al Derecho Constitucional y Administrativo. 

En la historia de nuestro pals la actividad estatal se ha 

caracterizado por un creciente intervencionismo administrativo, 

en todas o casi todas las actividades de la sociedad. Esto no 

quiere decir que la intervención del Estado en actividades de 

carActer económico, sea algo que de suyo esté mal; por el 

contrario, creemos que la adecuada 1ntervenc16n estatal en 

determinados sectores de la economla 118Xicana es benéfica. 

Hay que recordar que a ralz de la crisis económica sufrida 

desde el inicio del sexenio del Sr. Lic. Miguel de la Madrid 

Hurtado, cono consecuencia de una pésima administración llevada a 

cabo en el sexenio que le precedió, las cosas en nuestro pa!s 

c .. biaron radicalmente. Y me refiero precisamente a que, si bien, 

anteriormente el Estado tenia una intervención activa en la 

economla de nuestro pa!s, con la crisis sufrida la animadversión 

por parte del grueso de la sociedad mexicana en contra de todo lo 

que tuviera alg~n manejo estatal era evidente. 



Asl las cosas la intervención estatal en actividades de 

car4cter económico necesitaba de un sustento jurldico de rango 

constitucional, mediante el cual le permitiera al propio Estado. 

saber cuales eran sus funciones, sus limites y la forma en qua 

éste deberla de planear y conduc1r el desarrollo económico de 

la nac10n. 

La reforma constitucional da carActer económico trajo 

consigo en primer lugar el soffalamiento do lo que deberla ser 

entendido como areas estratégicas, a cuyo cargo estarA siempre el 

propio Estado; ad ... As reconoció y elevo a garantla constitucional 

los derechos de los Sectores Privado y Social que de manera 

ordenada podrAn en algunos casos concurr1r con •1 Estado, ya sea 

en forma 1ndividual o conjunta en los logros d& la economla de la 

nac1ón. 

Asimismo, la reforma constitucional planteó por vez primera 

la obligac16n por parte del Estado de llevar a cabo una 

Planeac10n OemocrAtica del Desarrollo Nac1onal. Esto os, se crea 

un sist- Nac1onal de PlaneaciOn DemocrAtico a trav6s del cual 

deberAn concurrir los Sectores POblico, Pr1vado y Social para la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. 
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No obstante lo positivo que pudiera parecer la Reforma 

Constitucional da carActer económico, la misma debo reconocer, 

provoc6 airadas protestas por parte de los distintos grupos que 

componen el Sector Privado. Creamos que talas crlt1cas fueron 

hasta cierto punto justificadas, ya que se preguntaban ?C6mo es 

posible que el Estado tuviera a su cargo actividades económicas 

que. no ·le correspondlan? Y es que efect1vemente el Estado llevaba 

a cabo actividades que no eran 

atr1buciones (Estado Empresario: 

de su competencia ni sus 

bicicletas, siderurgia, 

automotriz, etc.). Debemos agregar a lo anterior la terrible 

experiencia sufrida en un sexenio lleno de excesos y me los 

manejos por parte de funcionarios póbl icos que creian ser 

empresarios pero que a la vez tomaban decisiooes pol lt1cas y 

muchas veces antag6nicas con el concepto de libre empresa. 

Por lo anterior, podemos suponer que el Estado deberla de 

retirarse de cualquier actividad de tipo económico. Pero la 

historia, nos ha demostrado que si bien el Estado no debe do sor 

el todo empresario, como lo ha sido en otros tiempos, también nos 

ha demostrado que no debe de apartarse de aquellos sectores en 

los que hay de por medio el interés general de la sociedad. 



Debemos tomar en cuenta la situaci6n mundial de nuestros 

dlas, ya que el derrumblll!llento del sistema social lsta ortodoxo, y 

el tremendo impacto que ha tenido la social d111110Cracia 

principalmente en paises del primer mundo como son los europeos, 

son cuestiones que han venido a modificar la linea de conducta y 

pensamiento del actual orden mundial. 

El sistema de economla mixta, no es un sistema centralmente 

planificado o de corte socialista como muchos pudieran pensar, 

por el contrario, es un sistema mediante el cual los distintos 

sectores de la economla de un pals pueden acudir concurrentemente 

al desarrollo econOmlco nacional. Por citar algunos ejemplos 

tenemos los casos de las economlas mAs capital Izadas del mundo 

como son: Los Estados Unidos de Norteamérica, Cenada a 

Inglaterra; en estos paises existen sistemas de Economla Hlxta e 

Instituciones · jurldico econOmicos que la componen, cano en el 

caso del seguro social americano, el seguro de desempleo 

canadiense y las empresas de participación estatal y privado en 

Inglaterra. 

Para precisar los conceptos bAsicos, que servirAn para 

Interpretar adecuadamente este trabajo, lo he divido en tres 

capitulas; el primero en el que trato de determinar el concepto 

de . Estado, Constitucl6n y su binomio qua resulta en la f6rmula 

da Estado de Derecho. 
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Inmediat111110nte después, paso a analizar la trayectoria del 

const1tuc1onal1smo econ6mico 111ex1cano desde sus 1n1cios, haata 

décadas después de la promulgac16n de nuestra Carta Magna de 

1917. En el capltulo tercero, he tratado de plasmar un juicio si 

bien no crlt1co, s1 anAl 1tico respecto de la Rectorla Econ6m1ca 

del Estado y la Economla Mixta. 

5 



CAPITULO PRIMERO 

ESTADO llDDERMO Y CONSTJTUCIOH 

I.- PLURALIDAD OE ACEPCIONES OEL TERMINO ESTADO 

Al ca.1enzo de toda 1nvest1 gac16n, se trata de conocer el 

objeto que nos 1nteresa y para lograrlo es necesar1o, tener una 

1daa de el, o b1en si es pos1bla, una imagen del miamo, que 

desp1erta la actividad 1ntelactual. 

Es por esto que el objeto da esta 1nvest1gaci6n que deseamos 

conocer es el Estado. V para poder lograrlo es necesario 

a01n11terlo a d11t1ntos tipos y modos de 1nvestigaci6n tomando como 

vlas el anAlis1s graniatical y 16gico, porque a través de las 

palabras se puede conocer la realidad de las cosas. 

El tema de la Rectorla Econ6m1ca del Estado incluye por su 

origen de dom1nio p0bl1co, irreraediablemente diversos puntos de 

vista que deben ser analizados con una pluralidad de sentidos que 

nos permita su total compresión. V es que el concepto de Estado 

est6 estrechamente unido, no solo, a las concepciones cientlf1cas 

del Derecho, sino también, a la v1de y a la ideologia pollt1ca de 

los pueblos. 

El t6rmino Estado es ut1lizado para desigoor la organización 

polltica fundaniental de los hombres, siendo este t6rmino 

relativ-nte reciente en la hiator1a de la cultural occ1dental. 
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Asl pues, se remonta al renacimiento humanista de los si9los 

XV y XVI, en Italia y sirve para denominar al tipo histórico que 

hoy conocemos y estudiamos como Estado Moderno. 

Pero el fenómeno pol1tico, ha existido desde los pr1meroa 

brotes de convivencia hu111ana y ha 1do recibiendo distintos 

nombres, en el transcurso del tiempo, diversos nombres que nos 

dan a entender las mOltiplos y variadas formas que ha adoptado en 

su desarrollo. 

Asl, examinando lo literatura griega -cuna del pensamiento 

occidental-. La RepOblica y Las Leyes de Platón, La Pollticn de 

Adstoteles, o Los Discursos de Demóstenes, nos encontrn:nos, con 

que los f116sofos, los poetas, los historiadores y los hombres da 

Estado, emplearon diatintas palabras para indicar la realidad 

polltica de su tiempo. 

En los tiempos mAs antiguos, en que empezó a florecer la 

civ11izaci6n cretense, la sociedad micénica y la sociedad 

homérica, se conocieron ya ciudades de relativa importancia, como 

Cnosos y Hlcenas, pero las unidades sociales fundamentales eran 

todavla loa "'"°'• qua aran constituidos en cl1111ea f&11111ar•. 

Los clanes el agruparM a laa fratrias y •staa, a au vez, a lu 

tribus. 
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Al agruparse varios genos y fonoar una unidad, é1ta tiena un 

Rey con mlls poder que ae de1igna con el nombre de baa116uteros 

(Urmino comparativo que significa mls rey), y la un1ded llAs 

grande y fuerte tiene en su cabeza al baa116utatos Ct•m1no 

superlativo que quiere decir al 11Axi110 rey). Este OltillO, como 

verdadero jefe supremo, atiende los intereses espirituales y 
1 

materiales de todos los ganos de la ciudad 

Esta organizacion primitiva fue declinando con los cambios 

sociales y econbmicos y dio lugar a nuevas estructuras pollticas 

de la Gracia cUsica, en las que destaca, principalment•, la 

ciudad, la polis. Es en eses ciudades, en donde se deorrollan 

los ep11odios mAs importantes de lo vida griega. Esparta, Atonas, 

Tabas, Corinto, Megara, M11eto, y otras mAs, dieron su merecido 

renombre a la antigua civ11izaci0n helénica. 

Estas pol1s constituyeron, puée, l• foma politice 

fundamental de Grecia en su 6poca da mayor esplendor. su nombra 

mismo nos 1nd1ca que no fueron estados de 9ran axtansibn 

territorial, con los que conocemos an nuestros dlH, sino 

verdaderas ciudadea con alguna axtensiOn de terreno. En 1u aeno 

se desarrollaron los mb interesantes fenO.noa da la Vide 

politice antigua: la fo..-ciOn da la vida ar1stocr6tica y su 

1. La trad1c10n Jurldtca da oectdanta. Antoloala da 101 iapunta1 
dal Profesor Javier da carvantas y Anaya, Preparada por Maria del 
Refugio Gonzllaz y Jo8' Lu1s soberanas Farn6ndaz, llAxico, UNAM, 
1978, p, 32 y sigs. 
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gobierno, el paso de la ariatocracia a la d_,cracia, las crisis 

sociales, la tiranla, la constituci6n democrAtica de Atenas y 

otros 11b. 

La existencia de ciudades aisladas, 1111biciosas de poder y de 

influencia, dio origen a frecuentes rivalidades entre ellas, lo 

cual, aunado al individual iSlllO del carActer griego, 11antuvo 

durante mucho tiempo un estado de hostilidad latente cuando no de 

abierta guerra. Pero en el siglo V a.c. se inioi6 un movi11iento 

hacia las ligas y federaciones que tendlan a asegurar la paz y la 

defensa comunes. Nacieron asl nuevos términos para designar esas 

realidades. Se habl6 de synedrion, en la confederación ateniense, 

y de ekklesia, en la liga del Peloponeso, para designar los 

órganos comunes de d_ecisi6n; de ciudades heg8116nicas o 

preponderantes; y sobre todo de anfictionlas, como asociaciones 

religiosas entre varias ciudades, y de simnaquias, como alianzas 

mil iteres. 

Entre las mlls célebres ligas y federaciones de la vida 

politice griega se mencionan la Liga J6nica y la Liga Beocia; la 

Confederaci6n Ateniense, nacida para hacer frente a la amenaza 

persa; la segunda liga ateniense en los anos que precedieron a 

la hagemonla 11aced6nica, y las ligas helenlsticas -en especial la 

liga Etolia y la Liga Aquea- que marcan el ocaso de la vida 

polltic• independiente de Grecia. 
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El imperio de Alejandro Magno y las monarqu,as helenht1cas 

fueron fenómenos bastante ajenos a la 1119nta11dad Pol,tica griega. 

Los griegos, ante todo, ae 1dent1ficaron con su c011111n1dad 

que era una comun1dad pollt1ca, cultural, econ0.1ca, y rel 1g1osa, 

a la vez, La pertenencia a una agrupación de ciudadano& y no la 

v1nculación a un territorio determinado, fue la caroctedst1ca 

pal ltica "1As destacada del hombre griego. Por eso so habla de 

Platón de Atenas, y da Ar1st6toles de Estag1r~, en voz de 

menc1onArseles simplemente como gr1ogos on general. 

En Roma nos encontramos con una evoluc16n pollt1ca semejante 

a la de Grecia. Despues de una época ardica en la que so da un 

reg1men monArquico (rognum), se pasa a la rep6bl1ca (50Q-27 

a.c.), y se concluye con al 1mper1o de lo época clAsica (qua se 

extiende hasta 24B d.C.). En aste largo lapso de tiempo ae 

emplearon diver•as expresiones para designar la situación 

polltica de los romanos, pero, al igual que en Grecia, se acentu6 

mucho mb la pertenencia a la comunidad de ciudadanos como signo 

caracterlstico de lo palltico que el nuevo hecho de viv1r en un 
2 

territorio detenninado. 

2 Id•. pp. 49 y siga. 
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ROiie no conoclb la especulaclbn pol,tica aino muy 

tardiuente. El •jor estudio de la const1tuci6n ranar¡a fua obra 

de un griego, Polibio y fue sin duda la inspiracl6n da las Ideas 

grlegaa de f116sofos como Clcer6n e historiadores cOll\O Salustlo v 
Tito L1vio que adaptaron a la real ldad romana una terminolog,a 

poHtica que correspondia mAs bien al Oltlmo siglo da la 

repOblica. 

se usaron as, términos COlllO populus para designar la reunl6n 

de ind lvlduos 1 lgados por un acuerdo unb.nime en vista de su 

utilidad comOn; res publica, para denominar la causa comOn, es 

decir, no una forma constitucional determinada, sino una 

organ1zacl6n pol ltlca cuya forma puede variar, la simple 

colectividad tomada en su individualidad en tanto que sujeto de 

relaciones jurldlcas; clvltas, como una forma que adopta la res 

pilblica, y que consiste, en esencia, en una comunidad 

jurldicamente organizada cuyo centro esta constituido por una 

ciudad. 

El rbgimen de la ciudad comprende los tres 6rganos 

fundamentales: el senado, la asamblea v el pueblo. 

En Roma, como en Gracia, el ciudadano estaba siempre 

vinculado a una ca11unldad. Pero esta comunidad se entendla en 

Roma en un sentido ,. .. jurldico que en otras ciudades Griegas. 

Las civltas era una comunidad jurldlcamenta organ1zada. No se 
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adscrlbla a una ciudad (urbs) y en la Rema cUslca la cludadanla 

no IMpllcaba ninguna referencia a un dato territorial. il 1ua 

clultatls -derecho a la cludadanla- estaba por a•clma a la ciudad 

de Roma. 

En los Olt1mos tiempos de la avoluclOn pollt1ca r011ana 

apareclO la gran organ1zacl0n territorial del !raparlo. Se 

dlstlngulo cu1dadosGl!IOnto entra la s1tuac10n pr1v11eg1ada do 

Italia y el r•glman provincial municipal. Se obtuvo la 

roman1zac10n da 1aa prov1nc1as, en la que Ronia era la patr1a 

comOn, y a una uenera11zac10n del derecho de la c1udadan1a. De la 

c1v1tas, como forma de la comunidad polltica 1 se pasb al 1mper1o. 

Esto nos l lava a concluir quo on la conceptual 1zac16n romana se 

pasó a dar una mayor relevancia al al&mento poder qua al 1l811'lento 

popular. 

En la zona del Bajo Imperio, espeoialntonte en las 

comp11ac1onos de Leyes y en las obras de los jur1conaultos, 

comenzaron a emplearse ténninos m&.s abstracto• para dest9nar la 

comunidad pol lt1ca. Varb1 gracia, status re1 publ lcae o stotu• 

rel romonae. Pero da acuerdo a la oplnloo de los mejoras 

romanistas la palabra status ora utilizada en oKpr•siones de una 

forma ccmplatameroto uenAr1ca y no da m•nera aspoclf1ca y pro¡>1a 

con qua sa emplea hoy la palabra Estado para dtlalunar la 
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or¡¡anlzac16n pollt1ca fund-ntal de la h1111an1dad. 
3 

As, puas en la Edad Med1a - era en la qua aparecieron y se 

ge1taron las nuevas naciones europeas- encontramos d1versa1 

axpraslones aplicadas a laa agrupaciones de carlcter pollt1co. 

Esa diversidad de expreslbn se deb1b, s1n lugar a dUdas, a la 

pluralidad de realidades pollt1cas. Es por esto que en lo época 

1118dloaval, se caracter1z6 por la coex1stenc1a y lucha de 

d1st1nto1 grupos da pre116n. Lo que es un tlp1oo pluralismo 

pollt1co. 

El sant1111ento que 111per6, en la mente y esp1r1tu de la Edad 

Media, fue el viejo 1deaf dal Imperio Romano, COllO unidad da paz 

y orden. Y hubo 1ntentoo de retomarlos pero con un 11&ntal 1dad 

cr1st1ana' al serv1c1o del reino 1e 01os. As, las cosas, en los 

pr1nc1p1os del siglo IX de la era cr1st1ana se erlg1& el I11per1o 

Carol 1ng1o, con Carla Magno en la cabeza, y en las postr1mer1as 

del siglo X, el Sacro Imperio Germln1co, fundado por Ot6n el 

Grande. De aqu1 derivó una nueva term1nologla lllly IOlll8jante a la 

romana del 111per1um, an la que predominaba el poder del pr1nc1pe. 

Puede decirse lo mismo de la palabra latina reenum, de la 

cual derivaron r89ue, en francés, re1gn, en 1nglits, reich, en 

alemA.n y reino, en espano1. Lo que pon1a como relieve no era el 

el-nto territorial o el popular sino el de la potestad del 

monarca. 

3. Iglea1as, Juan. Derecho Romano, 1nst1tuc1ones de Derecho 
Privado, Barcelona, mi el, 1982, pp. 14 a 28 

13 



Mhs adelante, al sobrevenir 1nvas1ones y no poder detenerla• 

los reyes y emperadores, nac10 el fenOtneno del feudalismo, por el 

cual los r1cos prop1etar1os de t1arra1 -senores feudales- ae 

v1eron obl1gados o defenderse por cuenta prop1a y o defender asl 

m1smo a los hob1tantes da los tierras que sol1c1toben protecc16n. 

Se crearon as, los castillos, como verdadero.s fortalezas y campC'ls 

atr1nchoredos, se somet1ó a vasallaje a los protegidos. Los 

que, a cambio de la ayude.de. brindada, promotbn al protector, 

mediante un juramento de f1de11dad, obedecerla, pagar tributos, 

prestar serv1c1o m111tar y trabajar sus tierras. 

Surg16 uno vardodara autoridad 1ntormadio entre el rey y los 

sllbd1tos¡ el seriar feudal era obedecido antes que el rey. 

Len sanares feudales eran en su it:a.yor1a antiguos 

func1oner1os reales que. hablan transforml\do on patr1mon1o 

personal los terr1tor1os Que se les hab1e. deido Gm adm1n1strac10n 

durante el tiempo que hab\an desempenado su car¡o, o bien duques, 

condes o barones. 

La reg16n sobre la cual ojerchm su poder -con derecho a 

acunar monede., adm1n1strar just1c1a y hacer la guerra- so llamabft 

senodo, y ora en real 1dad un pequeno reino dentro de uno granda. 

Este fanllmeno do ha<:ar der1var el poder do lo propiedad de la 

t1orra tuvo una gran importanc1a en eza épcca y marcó una etapa 

de trans1c16n entre el r6g1men ont1guo de lo c1udod o1 de la 

C0111un1dod pollt1co de gran extena16n terr1tor1al. 

Encontramos todovlo uno den01111nc16n diet1nta en 101 a1gloe 
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Oledlevales para designar un peculiar fan6-eno polltico, el de las 

ciudades. Habiendo sido florecientes en la época dal I11pario 

RC111ano, decayeron cas1 completamente en los tiempos da las 

grandes hordaa. Pero la relativa paz qua trajo consigo el siglo 

XI y al floraclmlento del comercio que fue consecuencia da las 

Cruzadas, hizo que las ciudades renaciesen. surg16 entonces una 

de las estructuras m6s interesantes de la Edad Media en el 

t~rrano jurldlco y polltlco: La organización 111unlcipnl. 

Las ciudades tuvieron sus cartas o fueros; sus 11bertades y 

pr1v11eg1os; sus gremios y un1vors1dados. Huchos de el los fueron 

sumamente prósperos y c1:1ltos. 

En la baja Edad Media, esas ciudades enriquecidas por el 

comercio la 1ndustr1a, especialmente en Flandes, la Alemania 

Renana, las costas del mar del norte, el sur da Francia, en 

Italia y en Espana, obtuv1er6n el derecho da gobernarse por si 

mismos y constituyeron verdaderas rapóbl 1cas, con lo cual 

reaparec10 la vieja denoai1nac16n ranana. Hubo también, en el 

terreno 1nternac1onal, las 11gas de c1udados, que en algunas 

ocas1ones, como en Espa"ª' en donde se llamaban hermandades, o en 

el norte do Alemania, en donde florec16 la Uga HanseAt1ca, 

llegaron a ser sumamente poderosos. 

Al llegar a su ocaso la Edad Media y alborear los tiempos 

modernos la·vlda pol1t1ca europea fue adqu1r1endo caracterlstlcas 

qua hicieron necesaria una nueva danooolnaclón. La decadancla dal 

Imper1o, le derrota de los partidarios exagerados de la soberan1a 

papal, la progres1va desapar1c10n de los sal\ores feuda le• Y el 
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creclMlento en poderlo y extensl6n de los reinos nacionales 

-Inglaterra, Franci4, Eapana- MrC9d a una peulatlna 

centra11zaclon pollt1ca y jurldlca, asl cano las nuevas for~s da 

uniones de ciudades y de raglmenes c1tadlnos, fueron feni>menos 

que pidieron una renovaell>n del lenguaje polltlco. 

Esa renovaclon v1no en la Italia renacentista de finas del 

s1glo ~ y COlll1enzos dal XVI. La sltuaclon pollt1ca de la 

panlnsula era caot1ce, no habla unidad s1no 11ult1p11c1dad de 

senor1oa y dominaciones. En el sur estaba el re1no de Napoleón; 

en el centro los Estados Pont1f1cfos; en el norte numerosas 

ciudades, restos del antiguo reino da Ital1a y nominalmente 

vasallos del emperador, como Florencia, Pisa, Génova, Mantua, 

Mil!tn y Venecia. Italia ere un i::;ampo de batalla cesf cont1nuo en 

el qu& luchaban las fuerzas d91 Papa, del emperador y de los 

reyes de Espana y Francia. 

Algunas de estas ciudades, sin embargo 1 apro'lechando la 

decadencia del poder de los papas y de los emperadores, 1 legaron 

a ser Independientes y a constituirse en verdaderas repObllcas 

urbanas, al 1gual que Atenas y Cartago an la ant1guedad. Venecia 

y Florenc1a, por ejemplo, brillaron grandemonte en el comercio, 

la 1ndustr1a y las artes, y tuvieron una 1nfluenc1a muchas veces 

decisiva en la polltica sudeuropea. El renacimiento humanista las 

oncontrb en el apogeo de su poder y de su gloria. fue 

precisamente en Florencia en donde cane:nz6 a u1arse, por vez 

primera, una palabra nueva que 1ba a reducir a unidad ese 

conjunto abigarrado de situaciones pollt1cas: la palabra Estado 

aparec10 entre las prill\Bras frases de un op6sculo 1nt1tulado El 

16 



Pr1nc1pe (1513), escr1to en forma mag1stral por el pollt1co 

florent1no N1co1As Maqu1avelo. El autor se propuso 1nvest19"r 

cllal es la esanc1a da los pr1nc1pados, da cOanta1 clases 101 hay, 

cOOK> se . adquieren, cómo se mantienen y porqué se pierden. La 

frase 1nicial de ~se o~usculo se ha vuelto célebre y all 1 dobe 

encontrarse, s1n duda, al or1gen rioderno de la palabra Estado. 
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"Todos los estados, todas laa dominaciones que han ejercido y 

ejercen soberanla sobre los hombrea, han aido y son o rep(¡bl1ca o 

principados. •4, 

La palabra usada por Haqutavelo tuvo fortuna y en el curso 

de los siglos XVI y XVII penetró, con su peculiar significado 

po1\t1co, en otras lenguas europeas. Es V'9rdad que an obras de 

gran 1mportanc1a en la literatura po11t1ca dal siglo XVI se U!lO 

todavla la voz rep6blica para denominar la comunidad polltica 

total. Asl en la obra del Jurista Francos Juan Bodino "Les six 

livres de la RApublique " (1576). 

Pero tamb16n os cierto qu• ya an eso t1etnpo ~e US8ba en cal 

lenguaje oficial Francb la palabra Atat, en el 1entido del 

Estado moderno. Bod1no usó la voz arcé.tca Estat prira designar, 

m~s b1en, una cierta fonna de Estado astamental. 

A pr1nc1p1os del siglo XVII, la palabro Estat aparece, on 

cambio, en la obra de Loyseau, "Tra1té de~ Segneur1es" (Par1s, 

1608), con el significado amplio y comprensivo do Haquiav•lo en 

El Principe. Lo mismo on la lengua inglesa, an la cual William 

Shakespeare ut1lirn la pslabra state para indicar la denominación 

politice • En Alomanio se uso tambi6n el vocablo Estodo en est< 

6ltil!IO Hntido, pero en fo1'1118 todavle 1111y intagure. Se 111111>loaron 

4. Maqu1avelo, Nlco111. El Pr1nc1pe, M6x1co, Sepan Cuantos, 1981, 
p. 1 
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las expresiones latinas status rel publlcae y atatus publlcus 

para 1nd1car ya no sOlo la Corte o las C6"'aras de representantes 

sino al astado total de los asuntos generales del pals. · Sin 

embargo, no se d1o a la palabra status toda su fuerza sustantiva, 

como en otros pa,ses. 

A part1r del siglo XVIII, se generalizó el uso del término 

Estado tanto en la literatura clentlflca como en las leyes y en 

los documentos po1't1cos, aunque muchas veces conservó un sentido 

restringido d• provincia o territorio. Todavla hoy se habla, por 

ejemplo, del Estado Federal, como entidad suprema, y de Estados 

Federados, como ent1dade·s subordinadas. 

V1!=-t.A la evoluc16n h1st6rica de la palabra Estado, podemos 

apreciar que tiene un s1gn1f1cado preciso, que denota la 

organización pol lt1ca fundamental de un pueblo. Pero de acuerdo a 

su s1gn1f1cado etimol6g1co, tiene un sentido mb.s general, quiere 

decir la s1tuac~6n que guarda o tiene una cosa, un individuo o 

una sociedad. Asl, podemos hablar de est•d<lll fls1cos da los 

cuerpos (s611do, lhiu1do y gaseoso); o bien, del estado en que s• 

encuentra una comun1dad, etc.. Estado s1gn1f1ca, pulis, 

permanencia ante el carnb1o, o la 111anara de estar o ser de una 

cosa, y en este sentido concuerda con la noc16n po1't1ca del uso 

do 1• palabra Estado. 
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Pero para el ca.pe del Derecho y lo relacloo qua .. ntlene 

~ste con el Estado, en opinión de Hlelsen, as mb lnaaauro al 

significado del Estado. lo mb frecuente -dice el tratadista 

austriaco- es contraponer e1 Estado corno realidad, como ser, el 

Oorecho como norma, como deber ser; pero también a veces aparece 

el Derecho cerno un ser soc1a1, y el Estado como norma, ya sea 

como norma pos1t1ve 1 o como expresión de un postulado 6t1co 

politice. Con la palabra Estado so puede designar tonto la 

totalidad del orden jurldlco como la unidad personificada de este 

orden¡ pero tamb1An es posible Que aquel la axpres16n se reserve 

para caracterizar el fundamento jur\dico positivo éal Derecho, 
!ó 

eso es, la conat1tuc1l>n • 

Ahora bien, en la formac16n dol concepto Estado hay un 

estudio que sobres11le, por' au prac1s16n, y a lo cual no puedo 

dejar de referlrnie. Es al da Jorge Jelllnek en su obra 
& 

"Allg-lne Staatslehre 

Comienzo Jell1nek por distinguir ol concopto social y el 

concepto jurld1co dol Estado. El prfo.,ro es el que considera la 

naturaleza del Estado como una sociedad; al segundo, como una 

figura jurldlca. 

s !Celsan, H1n1. Taorla Qanar1l del Eat1do, Mtx1co, H1cldu1l, 1975, 
pp. 5 y 6 

6. Jelllnek, Qaorge. Taorla Ollnaral del E1tado, Mb1co, 
Continental, 1958, pp. 139 y 1191. 
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Al concepto social, seg~n Jelllnek, correspande al concepto 

jurldlco del Estado, 1119dlante al cual se trata de expresar el 

aspecto jur!dico de la vida estatal, o sea, el carActar qua el 

Estado tiene da sujeto de derechos y deberes. 

El t6rmlno técnico con el que Jellinck expresa esta carActer 

es el de corporac16n y aclara de 1ninedfato qua el concepto de 

la corparac16n es un sujeto puramente jur1dfco, al cual, como a 

todo concepto de Derecho no corresponde nada objet fV8.llante 

perceptible en el raundo de los hechos. Es una fonoa de slntesls 

mental para expresar las relacfones jur1dfcas de la unidad de 

asociación y su enlace c0n el orden jurldlco. La personal1dad 

misma que se atribuye al Estado como corporación jurldlca no es 

una hipótesis o ficción sino una expresión de su calidad de 

sujeto de Derecho, y slglnlfica la relación da una Individualidad 

partfcular o colectfva con el orden jur,dfco. 

Las daflnlc1ones jur!dlcas del Estado, son aquellas qua, 

derivan da la escuela del FormaliSlllO Jurld1co que pretende 

reducir los problemas del Estado a Fórmulas de Derecho. 

De lo anterior, se desprende una dnscrlpc16n fenÓ61enolog1ca, 

objetiva, real1sta y veraz del Estado y do la consiguiente 

reflexión sobre la misma. As! pues, el Estado os: "una sociedad 

humana establecida permanant8118nte en un terrftorfo, régfda por 

un podar supremo, bajo un orden jur,d1co, y que tiende a la 

rea11zaci6n de 101 valores individuales y socfalea de la peraona 

m.ana", 
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U. NACIMIENTO OEL ESTADO MOOERMO 

Los factores que contribuyen a la concepción del Estado 

Moderno, co1nc1den en su or1gen, que es la descornpos1c16n del 

r~glman jurldlco social. econOmlco, religioso y pollt1co de la 

Baja Edad Media. 

La Unidad Cristiana -y con asto se quiere dec1r el mundo 

europeo- durante el med1oovo, se hab1a estado fraccionando en 

entidades soc1o16g1cas y raciales con caracteres propios qua 

h1c1eron de su unidad un collage de nac1ona11dados. En estas 

entidades 1oca11stas se gestaron paulatinamente costumbres, 

intereses y poderes que exigieron un reg1ona11smo en la 

organ1zac16n pol 1t1ca para la solución y gestión de sus asuntos. 

Ita11a, Espana, Inglaterra Francia eran comunidades 

del1m1tadamente separadas, con una Y1da soctal cada una de ollas, 

debido a la diversificación del modo de vida en la ovolucion de 

sus pueblos. 

Paralele.mente a lo anterior, en el s1glo X.III hace apar1c1ón en 

forma def1n1t1va la revoluc16n econ6m1ca que habh. de ven1r a 

romper la mono1,t1ca unidad de la Edad Media. Con laa cruzadas ya 

se habh empazeido a agitar la v1dei comercial do las naciones 

hablan hacho del med1tarrlneo un act 1vo centro de las 

transacciones f1nanc1eras. 

En esta época, de una gran act 1v1dad Mrcant 11, de formac16n 

de grandes centros de c0fl8rc1os. y en ama, de ravo1uc16n 

econ0m1ca, surge una claae soc1a1, qua d11de entonce•, ha da Mr 

formidable fuerzo do progreso e innovadora ae•tora de acci011111 

22 



sociales, que l11Prl11l6 un carlcter distintivo al pensamiento 

IM>derno. Es la burgues,a que se emp1eza a femar en les ciudades 

•rcant1les europeas, la que da al mundo los banqueros y los 

grandes canerc1antes, la que crea un nuevo t1po de hombre, 

d1st 1nto radicalmente a sus antecesores, con una menta11dad 

especial qua lo impulsa a la conquista de la riqueza. La 

burgues,a, COMO nueva clase social, se presenta con fuerza 

1nus1tada; trae consigo puntos de vista revo1uc1onartos 

atrevidos, combate al sistema social estamentar1o de la época, al 

cual liquidara mAs tarde y se lanza a la conquista del mundo. 

Para la fonnac1bn de 4n mundo nuevo, es necesario destruir el 

viejo, dirige asl su ataque al sistema feudal localista y 

agrario,_ se libera del poder teo1dg1co y proclama el hUlllan1smo 

antropocéntrico, y sustituye al antiguo pensamiento con la 

raligil>n del éxito y la riqueza. 

La dinlmica individual termino con la despersonalización del 

hombre, el hombre no tiene ya marcado su destino por virtud de su 

nacimiento o de su sangre; s1 bien antes el senor era duono de la 

tierra ten,a el monopo11o del poder, ahora bien el hombre que 

supiera aprovechar el dinero y su tiempo, seria el sel'lor dueRo de 
7 

todas las coses • 

La burgueshl, que pugnaba por destruir el orden existente, 

contrario a sus aspiraciones, se da cuenta que no es factible 

tampoco la anarqu,a como cl 1ma favorable para el nuevo 

7. Von Martln, Alfred. Socioloela del Renacimiento. México, F.C.E., 
1943, p. 37 
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desarrollo. Es menester 1nd1spensab1e al organ1zar el estado da 

cosas por venir con nuevas estructuras que den cabida a ias 

nuevas formas de v1da y, ante todo, es necesario un arreglo del 

poder pollt1co que sust1tuya al caot1co s1sterna feudal, 

1nserv1ble ya para sostener el equ111br1o de la nueva sociedad. 

Los reyes saben aprovechar esta situac16n, y nunca como 

antes en la historia so presentan perspectivas tan vhibles para 

triunfar en sus seculares luchas contra la iglesia, el imperio y 

los feudales busctrn el apoyo de la burgues,a y los encuentran do 

manera s1gn1f1cat1va 1 consumandose as\ la un10n de una fuerza 

1nquebrantable que redunda en la pr1macla del poder pollt1co en 

su favor. surgu1endo as\ el Estado absolutista, como primera 

man1fostac10n del Estado moderno; so hace del rey el depositario 

del poder pol\tico, al qua so le califica de soDarano supremo e 

111m1tado, negandose asl e1 poder temporal dol papado, dntes 1dea 

y sosten del poder pol ,t 1co de la Europa cr1st 1ana. 

El fenbmeno rel 1g1oso de la Reforma coadyuva en forma 

s1gn1f1cat1va a esta evoluc1bn, restAndole unidad rel1g1osa a las 

naciones europeas. La doctr1na del 11bra axamen quebranta la 

antas irrefutable autor1ded dogmAt1ca de F:"'l!lla, y con esto el 

rac1ona11smo sienta sus bases en el pensam1ento occidental. El 

sobrev1m1ento de Lutero y su alianza con los pr\ncipes crea la 
B 

teorla del Derecho d1v1no de loa Reyes y el pr1nc1p1o cujua 

reg1o, cujus rel1g1o, tr1unfante an Augsburgo y en \lfestfal1a, 

S.Crossman, R.H.S., B1ografla del Estado -rno, M6x1co, F.C.E., 
1945, p. 41 
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lanza a los reyes a la un1f1cac16n total de sus Estado, 

fund-ntando re11g1osa y f1los6f1camente el poder 111m1tado e 

1nd1scut1ble del monarca. 

Calvino, (;O sus 1deas sobre la predestinación, que hac1an 

qua los hombres se empeíiaran en mostrar sus signos de ele.sidos 

tamb16n en este mundo mater1al buscando la fel1c1dad y el 

pro~reso, buscó sencillamente ensenar una v1da honesta al 
9 

respetable hombre de negocios , y al darle una just1f1cac16n 

teo16g1ca al esplr1tu do lucha de la burguesla, enclav6 al 

cap1ta11smo en el deven1r pol lt1co y econllm1co de la modern1dad. 

Cimentando el Estado absoluto, los reyes buscaron engrandecer 

económic~nte a sus naciones, el mercantilismo es el 

pensamiento que les viene a dar la pauta de su administrac16n. 

En los monarcas se aferra la idea de que el poder real estA 

basado en la r1gueza nacional, que su desarrollo favorece el 

establecimiento de monarqu,as fuertes y central izadas, y que se 

hace 1nd1speusable que los reyes controlen y dirijan la bllsqueda 

de la riqueza, que regulen el mercado de los metales preciosos y 

marquen el balanceo del comercio exterior con una fuorte dosis do 

proteccionismo. 

En suma, no es posible dejar a los particulares el arbitrio 

de la riqueza de la Nación: el proceso económico debe estar 

or1entado por la pollt1ca real. Las Ordenanzos y los reglamentos 

9Idem, p. 44 
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se multiplican, los 111PUOstos crecen desmedtd-.te pera 

alftnentar las guerras y la magn1f1cfenc1a de _los Reyes, y los 

burgueses, sedientos de l f bertad para sus negoc 1os, se 

'arrepienten de su antigua alianza con el absolutismo. 

En esta bpoea de absolut 1smo 110nArqu1co, los intereses de 

los burgueses se cansolfdaron a la par de la estructura de la 

nueva forma del Estedo, sf bfen fueron d1scerniendo en sus ffnes. 

El Estado absoluto habla ya dolfnoado los trazos fundamentales de 

su estructura; el poder pa1,t1co, antes pulverizado en sanor1os 

dispersos, se habfa consolidado en torno de ta persona del 

soberano y éste, a su vez, centralizaba su poder destruyendo los 

residuos de las antiguas organ1zac1ones 1ntenned1as entre el 

fndfvfduo y el Estado. Clero est!i que no en todos los patses en 

desarrollo se s1gu16 1!1 m1sma fOnnule¡ 1r.s cond1c1ones oran 

variadas en cada pa1s y consecuentemente el devon1r de los 

acontec1m1ento repercutieron en forma d1st1nta de pa1s en pats, 

pero los caracteres fundamentales se reprodujeron en todas las 

evoluciones. 

El podor p~blfc<> se secul&rfza doffnftfvamante y excluyo a la 

1glesfa de la dfrecc16n do los asuntos poJ1t1cos y do su cAtedra 

sobre el mov1m1ento comercial, y al quedor al Estado dueno, da 11 

s1tuac16n asumo las riendas anárg1cas y omn1pctentes de la 

s1tuacf6n social, que por demAs era de lucha y eontfenda. En su 

guerra contra la 1glesta, el Estado hace tr1unfar el pr1ncfp1o de 

la re11g16n del pr1nc1pe; en contra de loa feudalH 1- la 

central 1zac16n del podar y debfl tta 11 nobleza conc:entrlndola en 

la corta; se arroje para al el poder dtr19'11te en Mter11 



aconlmlca y adopta decldldaM8nta al erado Intervencionista del 

•rcanttll...,, 

La Idea del control aconllollco no sufrl6 un viraje decisivo con la 

mnarqu,a absoluta; s1 antes el comercio y e1 trabajo estaban 

-pados de la concepclOn teológica medieval y los lineamientos 

de la materia hablan sido ampliamente desarrollados por la 

patr1st1ca, ahora con el triunfo del Estado secular, se camb1ó 

slmplMellte la titularidad del control de la economla da la 

Iglesia al estado. 

El negociante, el b~rguAs , intuye que no era esa situación 

la finalidad que habla perseguido con la ayuda que habla 

proporc1o.nado al rey en su lucha por la consol 1dac16n de su 

Potestad soberana. Ciertamente habla logrado despertar del 

anacrónico letargo que lmpedla la vida de la aventura y de los 

negocios, pero no era sat1stactor1o el clima de reglamentac10n 

que lmpedla al capitalismo seguir su natural proceso de 

desenvolvimiento. La concepción de la 1 lbertad econllllllca que 

habb. de imperar en las sociedades, sustentada en la noc10n de 

la propiedad como derecho natural, fue la bandera con que la 

des11us1onada burguesb lanzó su contra ataque en contra del 

poder estatal que no hab,a aprendido a respetar sus intereses. Y 

esta reacción netamente económica en contra del absolutismo de 

la monarqu,a no estuvo sola en su lucha; el pensamiento 

f116soflco y palltlco de entonces t•blén enfila sus lniplacables 

ataques al régimen, y las dos fuerzas, el 11bera11smo econ0m1co y 

el 11beraltsmo polltlco f11os6flco o lndlvldualllmo, han de 
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desquebrajar la contextura nt0n6rqu1ca para dar nac1m1ento al 

nuevo tipo de_ Estado que nace apoyado prec1samente en esas dos 

corrientes y que de ellas toma el nombre conque 10 le baut1z6 por 

1~ teorla pal lt1ca. 

El 11bera11SlllO europeo es un compuesto 1deo16t1co de una 

variedad 1nf1n1tamente r1ca de corrientes f11osM1cas, pollt1cas 

y económicas. 

La corriente 1nd1v1dual 1sta os el pensamiento f11os6f1co que 

sustenta su trama, proclamando al 1ndiv1duo como centro de la 

vida social y del progreso: el ponsam1ento econbmico os creación 

da la clase burguesa que trata de encontrar en forma defin1t1va 

el régimen conveniente al capitalismo, y el pensaniiento polltico, 

influido a la vez por las dos anteriores corrientea, 1¡apone a las 

organ1zac1ones sus principios proclmnando los derechos naturales 

del hombre como base de las 1nst1tuc1ones p6b11cas y 1a 11bertad 

de la economh. cotno necesidad rac1ona1 de un desenvolv1miento 

annbn1co y natural del progreso humano. 

S1 b1en el 1nd1v1dua11smo ea una idea aneja en la h1stor1a 

humana, una nueva panorAmica se or1;1na con el rnovirn1ento 

cultural renacentista y la refol"ll\a. El ranac1rniento constituyo 

la af1nnac10n mh categ0r1ca del HUll4n1smo de 101 t1..,,pos y sus 

potenc1al1dades y conv1rt1Ando1a en centro de grsv1tac10n del 

un1verso; la Reforma impele al horabre a ponerse en contacto con 

D1os s1n 1ntonned1ac10n de do~ rlg1doa • 1.-table1, • 

1xa111nar por s1 mismo los textos sagrado• que la 11111renta 

popularizara, a gu1arH con 1u1 prop1aa facult- et1 au 



perfecc1on•1ento espiritual. Al quedar p0ster91d1 la absoluta 

autoridad de Rou. en materia rel191osa, y par ende,al dejar de 

ser gu'a un1tar1a del esp,r1tu e los hombres de europa, era 

necesario qua un nuevo pr1nc1p1o sostuviera las 1nqu1etudes 

hU01anas; el planteamiento del probl8111a lba a proponer la solución 

adecuada; la Modernidad se caracterfza, y qu1za Aste sea su leal 

motivo, por un culto confiado e 11 fmftado en la razón, que ha de 

ser al sost6n da la vida organizada de la cultura occidental. 

Es la propia razl>n la que nos ensena a descubrir los 

pr1nc1p1os fundamentales de la vida en comunidad; ella es la que 

descubre que por enctmS y con anterioridad a la v1da socfal, 

tenla el hombre un conjunto de potencias y facultades quo lo 

1R'lpulsabai1 en su propio desarrollo, y que la sociedad ya no puede 

atacar nf desviar. Los derechos naturales del hanbre aparecen en 

la escuela racionalista del Derecho Natural como el fln lllt1mo y 

supremo de la organ1zac11ln polltlca; nlnslln Estado deber! 

1nterven1 r en la esfera estrictamente Intima del lndlvlduo da tal 

modo que se desnaturalice al hombre y lo sume en la esclavitud 

en la opresf6n, al transformarle su Area do 8Utodetennfnac16n. 

Paro en las concepciones racfonalfstes de la época se 1nf11tra la 

burgueste reclamando los fueros de sus interesas; afirma que la 

propiedad es tan derecho natural humano como el derecho a la v1da 

u a le libertad, que es la propiedad prec1srunente la 

objet1v1zac16n de las p0tencial ldades humanas, que al servirse de 

las cosas elevan y encauzan la roa11zacf6n del destino que cada 
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io 
quien se marca . Por tanto, deduce el pensamiento burgu61, •1 s1 

se qu1ere respetar la d1gn1dad del hombre, verdad aceptada 

def1n1t1vamente desde entonces, ser,a necesario no 1610 

asegurarle el respeto a su v1da y a su 11bartad personal, sino 

tamb1én el absoluto respeto a la prop1edad. Este pen1am1ento 1e 

s1ntet1za on la ravoluc1bn 1nglesa da 1aaa, om¡irend1da por la 

clase media en contra de las tentativas desp6t1cas de loa 

Estuardo, quo represento.da 1deo10g1carnonte por Locke 

proclamarla los derechos fund8111entales del hombre: la v1da, la 

11bortad y la propiedad. Er1g1da la prop1odad en derecho natural 

en el pensamiento polltico del 11beraltsmo, se buscó la mejor 

manera de protegerla, a~n con descu1do de la 11bortad 1ndlv1dual 

y del derecho a la vida da los hombres: s• conv1rt16 al Estado en 

una organ1zac16n al servicio de los propietarios y constituido 

por ellos; los 1ngon1osos s1st1rnas censales, que sblo concod,an 

la llbertadd pollt1ca act1va y pasiva a los ciudadanos de una 

determinada potencial 1dl\d patrimonial 1 revelan al apoderamiento 

de la maquinaria estatal por parte de los burgueses. Eatos 

hab1an logrado su objetivo: conf1anza y tranquilidad en un cl1ma 

de 11bertad para la clase poseedora. 

La C1anc1a de la Econom,a, que nace aproK1Nda a e1ta 6poca, 

daspub de los balbuceos a11tematlzantas del mercantll1111'D, trato 

de demostrar c1ontlflca y evldent-nte la convan1enc1a de uno 

absoluta 11bertad oconl>mlca, l1bertad que ea elevada ti!llllbl6n a 

10 Rugglero, Ouldo de. H11torla del l1beral1-. Europeo, lledr1d, 
Pegaso, '1944, p. XXXIV de la lntroduccl6n. 



11 
principio• Irreductible • Inviolable. Los flsl6cratas 

lnap1r6ndos• an el sistema racionalista de la ciencias flslcas y 

astroB<loo1cas elevadas por Newton a la categorla del conocimiento 
12 

h1111ano m6s exacto , tratan ta!llblén da aplicar este método al 

estudio de los fenOmenos soc1a1es y econ0m1cos; conciben al 

acontecer econt.1co como un fenl>Meno natural, en el sentido de 

considerarlo como un orden sujeto a las leyes inmutables y 

uniformes que rigen con Independencia a la voluntadd dlr1gento de 

los hombre. La escuela cllls1ca, que arranca de Adam Sm1th y de la 

cual quedan exponentes tan brillantes como el profesor Hayek, 

recoge esta idea del orden natural en la econom,a 1 af1 rmando que 

el equ111br1o, la armonh y el progreso materiales, s•r1an el 

resultado del 11bre desenvolv1m1ento de la fuerzas econOln1cas¡ 

entrometerse con el las, 1n~uci rlas a cauces previamente 

preconcebidos, seda tanto desquiciar su propia •voluc16n, y lo 
13 

que es mA.s, vulnerar da paso el sagrado derecho de la libertad . 

La escuela econ6m1ca del 11bera11smo se ve tamb1én en esta forma 

mezclada con la corriente fllos6flc• del lndlvlduallSllO; 

cons1derando al Individuo como el vArtlca da la vida huraana, se 

croe que dejando que los Intereses Individuales jueguen 

l 1br""'8nte en la economla se lograr! no sblo lo felicidad de los 

h<>llbres Individualmente considerados, sino tS111blAn de la sociedad 

en su conjunto, No es cierta la ant,tes1s tradicional del b1on 

11 Fsya Vlasca, Jacinto. Finanzas PObllcas, HAxlco, PorrOa. 1986. p. 
s. 

12 • Croasman, Op, Ctt., p. 85 

13 .• sche1fler AMzaga, Xavler, Htatorla del Pan11111ento Econlllllco, 
~xtco, Trlllae, 1980, pp. 259 a 261 
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1nd1v1duol y del colectivo; ~ste no ea s1no 1• suma de aquellos y 

es 1mposlble confiar en el poder social y los 1ntereses de los 

particulares, pues es verdad sabida que nadie cOflO los prop1os 

1nteresados velan y trabajan por sus intereses, y en la 

persecución lnd1v1duol de la ut111dad y la riqueza, se va 

configurando el orden perfecto do las soc1adados. 



UI.-COHSTITUCION V ESTADO DE DERECHO 

1.- la Con1t1tuc16n, 1u conupto 

El t6r11ino da Const1tuci6n en el campo del Derecho P0bl1co, es 

uno de los 116s analizados desde inuy diversos puntos de vista. Y 

es que estando el concepto estrechamente unido, no sólo a las 

concepciones cientlf1cas de la ciencia jurldica, sino también a 

la vida y a la 1daologla polltica, adquieren con esto una función 

eminentemente polémica. Por otro lado, la idea que se tanga de 

Constitución irA repetidamente, y ntAs o 11>Bnos vinculada a la 

representac16n que se tensa del Estado, de su estructura y de sus 

f1nes, con lo que confirma el car:-Acter polémico de la idea, ya 

que al politizarse 6sta, lleva en si la problemAtica de toda 

concepei6n polltica. 

Asl pues, es ya clAsica la diferencia que Carl SChimtt atribuya 

a los sentidos del concepto Const1tuc16n, entre el concepto 
14 

absoluto relativo, pos1t1vo e ideal Manuel Garc,a Pelayo 

establece una t1polog,a de conceptos, agrupAndolos bajo los 

rubros de concepto racional normativo, concepto histórico 
'15 

tradtctonal y concepto socioli>gico • Herman Hallar, por su parta, 

distin- a la Constitución como una realidad social. como 

l'!l,SCh1•tt, carl. Taorla da la Constitución, México, Nacional, 
1970, pp. 23 y slg. 

l:i.Garcla Ptilayo, Manuel. Derecho Constitucional Colllparado, 
Madrid, Revista de Occidente, 1904, p. 33 
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COn1tltuci6n jurldlca destacada y «*> Constltucl6n escrita, 

descendiendo del concepto •As anipllo y general al mls 
16 

particularizado y espec1al Luis Sanchez Agesta, partlendp de 

su afln11aci6n de que la Constituci6n es el Derecho fundamental 

de organizaci6n, anticipa que seg6n la constitución se examine 

por su objeto o materia, o b1en por las fonnas y efectos de que 

estA revestida por la Ucnica jurldica, se obtendrA el concepto 

material o formal, respectivamente; y ya dentro del concepto 

mater1s1, el destacado maestro d1st1ngue los conceptos: material 

normativo, material decisionista y material como orden 

normativo, analizando en cada una de estas concepciones las ideas 

de Hans Kelsen, Carl Sctvntt y Sant1 Romano, que han sido los 

juristas cuyss obras han estado mA.s en boga en los 01t1mos aftas 
17 

al tratar sobre el concepto de Const1tuc16n 

No es objetivo de este trabajo el anAlisis de las diveraas 

tipologlas y clasificaciones, y quizA llegar a formular un 

esquema propio, rebasar,a sus l\mites en cada uno de los 

conceptos que son extremos de las clas1f1cac1ones r.anc1onadas, 

que por conoC1das son las mA.s dignas de citar, se encuentran 

ideas que contribuyen a deducir las notas mAs caractedsticas del 

concepto que tratMOs de aclarar~ As1 pues, concluyamos este tema 

diciendo que la palabra Const1tuci0n tiene, entra otras, dos 

grandes acepciones: Constitución es sin6n1mo do realidad y quiere 

1~.Heller, Hennan, Teorla del Estado, "'xico, F.C.E., 1947, pp.277 
• 304 

1'!.sAnchez Ageata, Lu1a. Princ1pios de leerla Pollt1ca, Madrid, 
Nac1onal, 1988, p. 259 



dec1r, la ma~ra concreta de ser de una rea11dad eatatal, en Mte 

sentido se ho dicho que "Todo Estado tiene 

Const1tuc16n". Pero, ademAs, Const1tuc16n s1gn1f1ca, 

•• una 

esto es 

necesar1o enfatizar, la '"norma judd1ca fundamental .. y comprende 

los principios b~slcos de lo eotructuro del Estado y de las 

re1aciones de éste con los particulares, y que son baao de lo quo 

se conoce con el nombre de Estado de Derecho, cuya esencia rad1ca 

en la subordlnacibn del poder al derecho. Un Estado erigido 

sobra los mAs grandes cimientos dol respeto a 1o!l derechos del 

hombre y la d1vls16n reo1 de podares. 
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2.-la Const1tuc16n CQllO dee1a16n pollt1ea supremo. 

No podemos tmag1narnos un Estado en el cual tuviesen la 

misma jerarqu\a y, por ende, el mismo valor todas las nonnas 

jur,dicas: Const1tuci0n, leyes, decretos, reglamentos, ordananzas 

muntctpales, etc. Ello ademhs de ser Aberrante, traerla una 

terr1blo anarqu1a, 1nsegur1de.d y confusión, mb.s alm, s1 se 

tratara de una federac1bn, en la que hay ordenamientos do 

csr6.cter federal y local. surge a:sl la imperiosa necesidad do la 

pre1ac1bn jer6.rqu1ca do las d1st1ntas especies de normas que 

imponen ol pr1nc1p1o del arden jurld1co. 

Kelsen dec1a: "El derecho regula su prop1a creac16n, ~n 

cuanto a que una norma jur\d1ca determ1na la fonua en que otra es 

creada, ast como, en cierta medid.e, el contenido de la misma. La 

unidad de todo sistema jur\dico lo const1tuye, proc1sam&nte, la 

norma de mA:s alto grado, la norma bA.s1ca o fundernenta.l 1 que 

representa la. suprema raz6n de validez de todo el orden juddico 

de una nac16n y la leg1tlm1dad de la autor1dad. Es la 

Const1tucibn, el nivel mAs alto dentro del Oerec/lo Nac1ona1, la 

premisa mayor de 1a. que las dembs normas jur,d1cas derivan sus 

conclus1one~. fuente en donde las leyes corren por su cauce. lay 

Fund.,..ntal cuya func16n consiste an regular los 6r11anos y el 

procad11111ento de la propia producción jurld1ca general. la cual, 



18 
en alguno• casos. prescribe su contanfdo" • 

Por tanto la constituci6n estA en la cllspide del orden jurldico 

nacional y esta supr8111acla de la ConstituciOn en el Estado 

confiere a ésta la cualidad de medida y sustento superior de la 

regularidad jurldica. 

Esta funci6n de la Constituc10n, de fundamentar el 

ordenamiento judd1co total de una nación, un1f1candolo, lo 

cumple la Const1tuc16n a través de una doblo vi.a. Una, declarando 

e 1nst1tuyendo los organos de acc16n y de simc16n del derecho en 

una relac16n jerArqu1ca de competencias. La otra, determinando el 

contenido o desarrol Tando ·el ordenamiento jur1d1co. 

De lo dicho anteriormente, podemos af1 rmar que foma lmente 

la Const 1tuc16n es suprema como resultado de su cond1c16n escrita 

y de su r1gfdez que la abrigan contra cualquier acto da Tos 

poderes estatales que la quieran destruir. 

Asimismo, materialmente es suprema, por cuanto a que es expresión 

originaria de la soberanla del pueblo, por lo que ninguna 

autoridad puede colocarse encima de el la, ni trasponer o delegar 

la competencia que le fue por ella asignada, 

111.Kelsen, Hans. La Teor'• pura del Derecho, Buenos A1ras, Losada, 
1946. p. 109 
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Hay que hacer notar que sea que fuere escrito o 

consuetud1nar1a, es un pr1nc1p1o universalmente adm1t1do que la 

Const1tuc16n es ley suprema del Estado; lo que v1ene a 

cond1c1onar a todas las autor1d111i:tes 1 quienes no tienen ml1 

poderes que los qua autoriza la Constitución. 

3.-La Conatituc1bn •• ol Derecho Fund.,..ntel del Estado 

El Estado moderno, tras largos siglos de evoluc1bn y d11 

v1c1s,tudes se nos presentan como una realidad ampl\a y compleja 

en el campo de la conc1anc1a humana y este por consecuenc1a 

natural 1 esta en estrecha v,nculac16n con el Derecho: os. en si 

m1smo 1 un Estado de Derecho. La 11nea constante del desarrollo 

del Estado en los pueblos c1v111zados va de la organ1zac10n 

despOtica arbitraria, que pasa por encima do los derechos del 

ind1viduo grupales, a la 1nst ituc10n Jurld1camente reguhda 

11m1tada, qua respete los derechos de los demh y trata de 

armonizarlos con los suyos, 

Por otro lado, ol Estado ea una fu1nt1 constante cree.dore de 

normas jurld1cas as por medio de 1u1 tribun&lH jud1ciales y 

adm1n1strat1vos, que hace una continua pemanente 

1nterpretac10n, 1pl 1cac10n y sanc10n da leyH. 



lo anter1or nos lleva necesar1amente a tener un conocim1ento 

cabal del b1nan1o Estado y Derecho, que sa traduce en la 

concrat1zac1ón de la Inst1tuc16n mb 1mportante de nuestros d!as, 

que as, la Constttuc16n. Por tal razón, es 1nd1spensable tenor 

una clara y ev1dente 1dea que no puede concebirse al Estado 

el1m1nado todo lo que no sea jur!d1co. 

De· lo anter1ormente d1cho, cabe menc1onar al gran jurista 

austr1aco Hans Kelsen, jefe de la llamada Escuela de Viena o de 

la pureza nonnat1va, ya que este notable maestro lleva las cosas 

hasta sus 01t1mas concfos1ones 16g1cas y extremando el rigor de 

su anA11sis, estima que en el conocim1ento del Estado hay que 

elfmfnar rad1calmente todo lo q4e no sea jur1dico. 

La doctrina de Kelsen es extraord1nar1amente interesante y 

const1tuye uno de los fntentos mAs serios pra llevar el 

conocimiento del Estado a un terreno estrictamente cient,fico; 

por tal raz6n vamos a intentar exponerla brevemer.te, con la mayor 

objetividad, acudiendo a su obra que quizA, como ninguna otra, 

centra tan bfen el problema como la 1 lamada "'La Teorh Pura del 
19 

Derecho" 

19. Idem. pp.154 y s1gs. 
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Para el maestro v1enés el dual tsmo entre Derecho y Estado 

que sostiene la doctrina tradicional Clftple una funcibn 

ideolbgica de significado extraordinario y muy estioubla, y par 

ello no puede ser abandonada. 

Es necesar10 1 en efecto, representarse al Estado como una 

persona diferente del Derecho para que el Derecho pueda 

justificar al Estado, que produce ese Derecho y se someta a él. 

Admitido asto, se sacan dos torales conc1ustone1: la pr1mera 

es que disuelve el dua11smo de Estado y Derecho como una de 

aquel las redup11cac1ones que surgen porque el conoc1m1onto 

hipostatiza la unidad del objeto por Al constituid•; lo segundo 

es que revela como totalmente ester11 la tontattva de 1eg1t1mar 

al Estado como Estado de Derecho, como quiera que todo Estodo 

tiene que ser un Estado jur,dtco, s1 es que se entiendo que 

"Estado de Derecho" es el Estado que tiene un orden judd1co. 

Es aqu1 que se ve un fal seam1ento en los supuestos do que 

parte la doctr1na Kelsen1ana y que v1c1a su pretendida pureza 

metódica. Eri otro aspecto, dicha doctrina da la 1mprest6n de 

querer v1olontar la real 1dad humana, met1andola en e1trechos 

moldes racionalistas. 

40 



En otras palabras, la tes1s Kelson1ana parece segu1r lo que 

en el lenguaje de Recasens Slches podriamos denominar la 1Óg1co 

de lo racional y no ese Hpecial logos de lo humano de la que 

debe 111Pre9nar y d1r1g1r la labor de 1nterpretac16n encargada al 

jurista. 

De todo lo dicho pod-.is concluir, que la existencia da un• 

Constituc16n -de preferencia escrita y rlgida-, establece con 

toda claridad ·cuelas son los organos del Estado de11•1tondo sus 

atribuciones y competencias. V fl'l.As alm, que consagre los derechos 

fund-ntales del individuo, traducidos en garantlas 1nd1v1duales 

y sociales, los cuales no pueden ser alteradas o violadas por 

ninguna ley o autoridad, de la jerarqula que fueren. El 

reconoc1mlento estr1cto del princip1o da legalidad, conforme al 

cual ninguna autoridad podrl actuar, en el Ambito de su 

COllP8tenc1e, s1 no hay ley alguna o norma de carActer general que 

se lo permita. Junta con lo anterior, la garant•a de audiencia 

que Impide pr1var a alguien de sus derecho sin previo juic1o en 

el que se de oportunidad de defenderse. Es aqul donde el Estado 

tiene su derecho fundamental, donde s:a origina y parn lo quo es 

creado, mediante la voluntad soberana del pueblo la cual, no 

puede ser rno<l1f1cada o violada al 1S11paro de doctr1nas o 

dictaduras disfruadas. 

•1 



Y es que, el Estado de Derecho COflte01por6nao debe cumpll r 

con una tarea pos1t1Ya de sarv1c1o da los valorH · fund-ntalas 

de la persona humane y del bien comOn. En ningOn documento de 

nuestros d,as aparece esto con mayor claridad, Qu11•, que en la 

Carta Enclcl ica del Papa Juan XXII sobre la paz entre todos loa 

pueblos que han de fundarse en la verdad, la just1c1a, el amor y 

le libertad y que se intitula, Pacem 1n Terr1s (11 de abr11 de 
20 

1963) Por lo tanto, el Estado de Derecho doscansa en un orden 

judd1co que lo crea, para postar1ormente ir armon1zando la 

d1nlunica social de los hombres, 1110d1ante la crcacibn de leyes 

el respeto da una autentica justicia para sus gobernados, en 

tanto que cumpla con "esto", puede decirse que ln Constitución es 

el Derecho FundMental del Estado. 

2e. s.s. Papa Juan XXII, Pacen 1n tarrla, Vaticano, 1803. 

42 



CAPITULO SEGUNDO 

TRAYECTORIA EC:OIOUCA DEL COllSTITUCIOHALISMO MEXICAllO. 

A part1r de que el Nlix1co Indapend1ente in1cia su h1stor1a en 

la segunda d•cada del s1glo XIX, emerge disyuntivamente un1do a 

su evoluc1bn soc1al y pollt1ca la corr1ente de las 1deas 

const1tucional istas. 

Estas han de ser durante dicho s1glo, el tema ob11gado en 

las poléllicas de la Apoca, que, en aquel t1empo de ag1tada v1da 

p6b1ica en nuestro país, buscaban la organ1zac1bn del nuevo 

estado, la escasa exper1enc1a en al gobierno autónomo, pues tres 

s1glos da dependencia absoluta .de la 110narqu1a espaftola hab1an 

111pad1do la fonaac1ón da una concienc1a pol lt1ca en un pals en 

donde la consigna en tal materia, como lo hab1a expresado el 

marqués de la Crob., era .. cal.lar y obedecer ... 

El asp1ritu 11beral qua habla -rgido en la Ravoluc10n 

Francesa y que obtuvo una gran d1fu~1ón en el continente europeo, 

tllllb1'n habla llegado ya al cont1nante americano a travAs de la 
21 

1ndepandencla de las colonias americanas . 

21.Serra Rosa• Andrn, ·oarecho Adlllln1strat1vo•, Mex1co, 
Ed1t. Porrua • ea. edición. 1974. pags. 282 a 283. 



En esta d1ar1a renovac1ón acurr1ó que d1cho esp1r1tu inc1d1o 

de manera d1recta el movimiento 1ndependentista de las colonias 

espanolas en AmAr1ca, conformandose as, la estructurac1l>n de los 

nuevos estados. 

Cuando el movimiento insurgente mexicano tomó decididamente 

la bandera de la 1ndopendenc1a, fue su primer objetivo la 

organlzac1ón pollt1ca de la nUüva nac16n. Desde luego que dicho 

movimiento trata de substituir en fonna mAs o menos ra.d1c«l el 

orden da cosas vigentes con anter1or1dad por uno nuevo. El estado 

de cosas por destru1r era el coloniaje que hab,a imped1do a las 

hombres da la Nuev4 Espana tomar ingerencia en la cuestiones 

poHt1cas y al nuevo orden que sa buscaba era la estructuract6n 

de la Nac16n en una nueva forma de Estado que respondiera a los 

nuevo 11nearn1entos y trazos da la teor,a pollt1ca mAs reciente. 

contexto dentro del cual los hombres de la nac16n se gobernaran 

as, m1amos y enceuzarAn los destino• de su propia CDllunidad. 

As, en todo el siglo XIX, se ha do ver la trayoctor,a de la 

evaluci6n pollt1ca del pueblo me•1cano con la idoa fija de 

organizar al nueva Estado. 



1,-cclllSTITUCIOIW.ISllO llEXICAllO Ho\STA 1957 

1.- La CClntltftuel6n d9 la Inaurgencla. 

El doc,_nto constitucional de la 1nsur91ncla se vio 

Influenciado por la constltucl6n espallola de C!dlz de 1812, que 

habla sido jurada en la Hueva Espana a finales del mlSl110 ano, y 

Que s1 bfen tuvo en el pa,s una v1genc1a corta e 1nterrunptda, no 

por eso dejó de dar a conocer a los mex1canos el 

constltuclonallsmo con qua el pueblo espaftol se enfrentaba al 

absolutlSl110 de los MOnarcas, También la Constitución de 

Apatzlngan denota el eonoclmlento que el crloll1SMO Ilustrado de 

la COlonla tenla en los textos pallt.lcos de la Europa l 1beral, 

como cu.ando prescribe que "1a sobaran,a reside originalmente en 

el pueblo y su ejercicio en la representación nacional" (art. 5) 

y cuando adopta la t•cnlca dlvlsor!a del poder en su articulo 12, 

reglamentandolo M\Pllamente en su parte II al tratar de la fonoa 

de gobierno. 

Las 1deas 11berales del Estada moderno ya se apuntan en este 

documento. Atribuye a la representación nacional la facultad de 

dictar leyes c<*O "la expres16n de la voluntad general en orden y 

a la felicidad comOn" (arts. i1, 12 y 18); sentencia la 

conservaciim de los derechos humanos (igualdad, seguridad, 

Prot>ledad y 11bertad) "es el objato de la lnst1tuc16n de los 

gobiernos y al Onico fin de las asoclaclonH pollt1cas" (art. 

45 



24); cons1gna la 11m1tac16n da facultados y atr1buc1ones del 

Estado que es la t6n1ca de estado 11beral de derecho, pues dice 

an su articulo 27 que "la segur1dad do los c1udadanos consiste en 

la garantla soc1al: estl no puede ex1st1r s1n que se f1jen los 

l1111tes de los poderes y la responsab111dad de los func1onar1os 

p0b11cos'": por íi1t1mo, encontramos en sus textos tamp1én al 

1daar1o de la l1bertad econl>m1ca como objeto de su praocupac16n: 

"todos los 1nd1v1duos de la soc1edad t1enen derecho a adqu1r1r 

prop1ed1de1 y d1sponer de ellas a au arb1tr1o con tal de que no 

contravengan la ley. N1ngim género de cultura, 1ndustr1a o 

canerc1o puede ser proh1b1do a los ciudadanos, excepto los que 

fonnan la subs1stenc1a p0bl1ca" (ort. 34 y 38), 

51 b1en es c1erto que la Const1tuc16n de 1814 no tuvo una 

v1genc1a practica en el pa1s, ya que en el tiempo de su 

promulgac16n se 1n1c1aba la cr1s1s del mov1m1ento de 

1 ndependanc1 a, que adBl\A.S sus preceptos tuvieron escasa o 

ninguna influencia en el const1tuc1ona11smo posterior, pero do lo 

citado es posible concluir que sentó las bases de 111 nueva 

organ1zac16n del Estado Hex1cano an la Msqueda del nuevo estado 
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de cosas, y que la organ1zacl0n politice que oe querla i1111rlmir a 

la NaciOn se 119nsO y planel> dasde aquel entonces sobre los ..Oldas 

dal Estado Liberal que ya habla arraigado en Europa y Norte 
22 

Wrica, sustentado an una. Constltuclcln 

2.- Las conatituclonas del Estado In~lente: 

Agonizante casi la lucha 11bertar1a de los insurgentes 

MX1canos, el Virrey Apodaca, apoyado por los espanoles fieles a 

la Corona, tamb11n ~n aprietos en la pen1nsula por al 

restablecimiento del régimen constitucional, 1ntent0 en las 

Juntas d~ la Profesa 1 lamar al monarca a gobernar la Nueva Espana 

sin las trabas que los 11berales 1e 111ponlan allA. 

Iturb1de supo aprovechar la s1tuac16n y convenciendo a la 

insurgencia, se apoderó de Iguala y celebrando después en COrdoba 

los tratados del m1smo nombra con Juan O'OonujO, OltlllO jefa 

polltlco peninsular env1ado a la Nueva Espafta. En tales 

documentos se ratificaba la Independencia, se constttula el pals 

poHt1camente con un gobierno rnonArqu1co constituc1onal, y se 

1 la11aba a Fernando VII al trono del Imperio Mexicano. 

2¡.Rectorla Econliliica del Estado Mex1cano: UNA TRADICION HISTORICA 
FORTALECIDA EN LA CONSTITUCION DE 1917, comp11ador, Leonel PArez 
Nieto, Reformas Const·ltuclonales da la Renovaclcln Nac1onal, 
M~b1co, Porn~a, 1987, p. 1<46. 
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El 24 da febrero da 1822, se 1nstalaron las Cortes 

Imperiales que hablan de dotar al Imperio de una Const1tuci6n, 

declara.ndo desde un principio que sus tareas se plegar1an a los 

lineamientos senalados en el Plan de Iguala y loa Tratados de 

C6rdoba. 

Sin embargo, las pretensiones de Iturb1da no pudier6n 

conciliarse con las de las cortes que 1n1c1almente dieron 

muestras de divergencias de cr1tarios. 

El 19 de Hayo del mismo afio Iturb1de so haca proclamar 

Emperador y el 31 de octubre disuelva el Congreso, suatituyendolo 

por una Junta Nacional Instituyente que aprobó el Reglamento 

Pollt1co del Imperio para const1tu1r pollticamente a la Nac1ón. 

El da D1c1embre de 1822, Antonio Lópaz Santa Anna se 

rebeló en Veracruz p1d1endo la abo11c16n da la monarquh, el 

destronamiento de Iturb1de y la re1nstalac1ón del Congroso 

Const 1 tuyente. 

Una vez reinstalado al Congreso, dospués de la victoria de 

los rebeldes del Plan de Ca•a Mata que se adh1r16 al rnov1m1onto 

de Santa Anna, ante é 1 abd 1 c6 e 1 Emperador a 1 19 de Harzo de 

1823, y el m1smo Congreso decretó al siguiente de abril, 

1nsubs1stante la forma de Gobierno pretend1da por los documentos 

de Iguala y C6rdoba y todo lo qua de elloa OOllnarA. 



El nuevo Congreso presionado por las prov1nc1as rebeldes de 

Guadalajara. Oaxaca, Yucatln y Zacatecas, ob11g6 al reinstalado 

Congreso a cons1derar s61o convocante para otro efectivamente 

Const 1 tuyante. 

El nuevo Congreso constituyente expidió el 31 de Enero de 

1824 el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, con lo que 

en aquella ocasión tr1unfo def1n1t1vamente la organización 

f-ra11sta tan anhelada por las provincias. 

El 8 de Octubre de 1824 fue aprobada la Const1tuc16n Federal 

de los Estados Unfdos Mexicanos, reanudandose la trayectoria 

republicana del mov1m1ento insurgente. 

No obstante el notable adelanto que sl~1flco la 

Constitución de 1824, el pa!s no pudo lnst1tuclona11zar su vida 

pllb11ca en los cauces de los textos const1tuc1onales, todo ello 

MOt1vado por la tremenda efervecanc1a po11t1ca que se traduc,a en 

asonados cuartelazos y conspfracfonas en el acontecer nacional en 

el periodo de vigencia de dicha Carta que sobrevlv1o hasta 1835. 

As, el estado de cosas, siendo Presidente de la Rep0b11ca el 

nefasto Antonio López de Santa Anna y Vicepresidente Valantln 

G6mez Far,as. Aprovechando el seftor Vfcepresfdente una de les 

retf radas del Presidente Santa Anna a su hacienda de Manga de 

Clavo y ejerciendo dl por mandato constitucional la titularidad 
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del Poder Ejecut1vo, expld16 diversos decretos que expresaban el 

Idearlo del partido liberal respecto de la sacularlzac16n 

absoluta del Estado Mexicano, y la asunc16n conipleta por parta de 

los civiles de la aoberan,a estatal. Tales d1sposlc1ontts h1rleron 

profundamente los intereses del clero y la m111c1n quienes s• 

levantar6n al grito de "Religión y Fueros". 

santa Anna con el apoyo decidido de los conservadores y da 

los moderados, facc16n que se s•paró del gran partido 11bera.1, 

asustados por el rad1cal\smo da sus medidas, regreso de su 

refugio para reasumir la Pres1denc1a y hacer a un lado al 

exaltado Gómez Far1as, derogando sus decreto~. 

El Congreso Ordinario Federal que se reun10 en 1835 fue 

constituido en su mayor1a por el elemento conservador logrando 

lnf11trarse algunos moder&dos y partidarios personales del 

General Santa Anna, ya al instalarse y dar 1n1c1o a sus 

sesionas se notaba su 6.n1mo de reformar as1 1ntagramente la 

Const1tuc16n de 1624, baluarte por aquel entonces de las 1deas 

liberales. Dicho Congreso se autonombr6 const1tuyento romp16 

las l 1gas que lo unlon al s1stema fadaral de 24, confeccionando 

bajo la 1nsp1 rac16n de las 1doas conservadoras y centralistas de 

Don Luces AlamAn la Constltuc16n llamada de las Siete L•Y••· 
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"Ho as f6c11 encontrar ... stltuc10n mAs singular ni mAs 

extravagante que este parto del centra11smo v1ctor1oso que no 

tiene para su disculpa n1 siquiera el servilismo de sus autores", 

dice respecto de la primera Constltuc10n centra11sta Em111o 
~3 

Rebasa. 

Dicho documento trajo al pa1s lamentables consecuencias: 

Texas tomó como pretexto el régimen central para declarar su 

segregac10n de la Un16n Mexicana, y VucatAin se separo de la 

Rep~b11ca. Las amb1clones personales no tub1er6n limite en la 

lucha po11t1ca, y en v1 rtud de los Planes de Guadal ajara 

Tacubaya de 1841, se desconoc1o como Presidente al Sr. 

Bustama~te, cuyo rég1man habla emanado del const1tuclona11smo 

central, confiando nuevamente a Santa Anna el Poder supremo de la 

Nac16n y encomand6ndole la convocator1a a un nuevo Congreso que 

reformara la Const1tuc16n, quedando esta con amplias facultades. 

para const 1 tul r 1a Hacl<ln. 

Las elecciones para dicho Congreso favorec1er6n a los 

liberales moderados, ast pués Santa Anna con gr.o.n doscontento, 

temeroso de que el federa11smo volv1era a resurgir, recurr16 a su 

211. RABAS>. EMILIO. "La Const1tuc1&n y la Dictadura"; Estudio oobr• 
la Organización Po11tica de México. México, Trp. de "Revistas de 
Rav1ataa", 1912. pp. 11-18. 
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man1obra 1nfalible de la retirada a Mango de cavo, dejando en al 

poder al General H1col6s Bravo, y despuás fomentar la revuelta de 

Huejotz1ngo que desonoci6 al Congreso, volv16 a 11 Presidencia 

designando una Junta de Notables en qu1en dapositO el poder 

Const 1 tuyente. 

La junta expid16 el 12 de Jun1o do 1843 las B•ses de 

Organ1zac16n Po11t1ca de 1a Rep0b11ca Mexicana que re1terar6n ol 

r6g1man central, y a d¡c1r del autor dt5 la Cons:t1tuc1ln y 1G 

Dictadura: "captarse a santa Anna ... ganarse a 1 clero por medio do 

la 1ntoleranc1a, el fuoro y Tos pr1v11eg1os: asegurarse la casta 

m11 itar. Tambien por los fueros y privilegios y obtener, en suma, 

para el partido conservador, un poder omn,modo brutalmente 
24 

autorizado en la loy, primera de 11 NtJ.c16n" Las Bases 

Orgán1cas de 1843 dejar6n da regir hast• 1846, cuando el 

mov1m1ento m111tar de la C1udadolo sol 1c1t6 la reun16n de un 

nuevo Congreso Const1tuyento, rigiéndose su elocc16n conforme a 

lo layes electorales de 1824. 

2~. Idem p. 22. 
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U.- EL PEllSAMIENTO ECQNOMICO EH LA COHSTITllCION DE 1157. 

El Plan de Ayutla, Indudable antecesor del movimiento 

conat1tuc1ona11sta de 66, no conten,a en su redacción ninguna 

novedad en relac10n a los anteriores planes que sirvieron de 

just1f1cac1lm o programa a los numerosos raov1m1entos sociales y 

m111tares que se suced1er6n cont 1nuamente en los pr1raeros af"ios de 

la v1da Independiente de México. 

En los considerandos del Plan de Ayutla, sobre&ale su 

llamado del astado de extrema probreza popular un p6.rrafo: 

"Que bien distante de corresponder a tan honroso 11-lento (Don 

Antonio L6pez de Santa Anna), s61o ha van Ido a oprlmi r y vejar a 

los pueblos, recarg6.ndolos qa contr1buc1ones onerosas sin 

cons1derac16n a la pobreza general, empleando sus productos en 

gastos superfluos y formar la fortuna, como en otra 6poca, de 
25 

unos cuantos favorecidos ... 

Formalmente pués, al Plan de Ayutla s61o fue una protesta 

contra la dictadura santaannlsta y el requerimiento popular de la 

restauración en el pa1s de las 1nst1tuc1ones republicanas; su 

pensmn1ento econ0m1co y social fue escaso o 1ns1gn1f1ctmte, s1 se 

le c.-para con sus dlractlvas polltlcas. 

25 Tena Ra111rez, Felipe. ·Layas Fundamentelao de México 1808-1957. 
M6xlco, Porr6a, 1957, plgs. 442 a 495. 

53 



Sin embargo, al pensamiento social del 11bara11..a 11exicano 
26 

estaba ya detrAs del movimiento , ya qua ademAs de la libertad da 

cultos, la limitación de los fueros, la excluai6n del claro de la 

paHt1ca, la secularización del Estado Mexicano, ex1st1a como 

fondo la nac1ona11zaci6n de los bienes eclesiast1cos y la 

exped1c16n de una ley agrar1e quo repartiera las tierras. 

Podemos conc1u1r, que eunque el c1tado Plen no constituye 

por s1 mismo una autént 1ca rampa de lanzamiento hachs. los ideales 

liberalos que ruclamabo la reconst1tuMa Repób11ca, para la 

creac16n del marco Constitucional de 1857 en materia econ6m1ca, 

s1 lo es en la mad1da da su reclamo por la 1 ibertad de comercio y 

como una posib111dad de abolición de las contribuciones 
27 

onerosas 

La Const1tuc16n Mexicana de 1857, en su pensamiento 

econbm1co, s1gu1o las d1rectr1ces de las Const1tuc1onas europeas 

y norteamericana corrospond1ents al Estado liberal burgues de 

derecho. Sus textos expresarón la teor11 da que las libertades 

econ6m1cas const1tu1an una categor,a eaptic"1ca de d.arechos 

26 Comonfort, los MOderado• y •l Plan de t.yutla. Plan d• t.yutla. 
H6x1co, Ed1c1onaa de la Facultad de Derecho UHAM., 1Q54, pag. 303 

n •.oa Lo Madr1d Hurtado Miguel "El Pensam1ento, Econ6"11co de la 
Constitución Max1cana da 1857", Ntxlco, Editorial Porr6a, 1•. 
Ed1c16n, 1986, pp. 102-105. 
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naturales del tx.bre y, por otro lado, imperó en sus 

dlspos1c1ones la doctrina c1As1ca liberal que ensenaba que las 

leyes del mundo económico eran de la misma categoria que las 

leyes del mundo fbico, fatales e inmutables y que el interAs 

individual era en estos CalftPOS el motor omnipotente para 

establecer el progreso y el equilibrio. Cualqu1er 1ngerenc1a del 

Estado en el fenllmeno de la producc10n no tan sOlo hubiera 

resultado ln~tll sino perjudicial. Una absoluta fe en la anergla 

del 1nd1vlduo para procurarse a s, y a la comun1dad el b1an 

1118ter1al, la adopclOn de la doctrina de las leyes naturales de la 

economla, la lnclus10~ de las libertades oconlllllcas en el 

catAlogo de Derechos del Hanbre, fue en lo general al pens0111ento 

que infpnM> los preceptos del contenido o relac10n económica de 

nuestra Constltuc10n L1beral. 

Pero mAs sin e11bargo, astas tes1s no fueron aceptadas sin 

d1scus16n y argumento& en contrario. As1 pués en el sano de la 

Com1s10n de Const1tuc16n, el pensMtiento de 1n1taurar un 

constitucionalismo soc1al ya se hayaba presente fund-.tal,...,nte 

en algunos constituyentes como Arr1aga, Castillo Valasco y 
28 

Olvara 

~¡¡ Sayeg HelO, Jorge. El llberalllllO aoc1al referido al Proceso 
Constitucional de MAx1co. Estudios doctrinales, la Const1tuct6n 
Mexicana: Ractorla del Estado y Economla Mixta, M6x1co, Porraa, 
1985; pp.80 a 62. 
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Se trataba da romper con las antiguos n.aldas de no 1010 

avocarse a la 1nt8grac16n poHt1ca del Estado Mexicano, 11no 

tambh'ln el da Incorporar da 111nora decidida cuHtiones de tipo 

social y econ6rn1co que enfrentarl los problemas de una Nac16n en 

construcción 

Se pensó ante todo on resolver el problema de h. tierra, en 

reglamentar y limitar el derecho de propiedad en función del bien 

com~n. y con el objeto de proteger e. los jornaleros del campo de 

los abusos quo los propietarios cometian con el 1610 t1tulo de la 

tenencia de la tierra. En las discusiones que se ver1f1cnrAn 11.n 

el seno de la Comisión, en los votos particulares de Castillo 

Valasco y da Arr1aga, est6. res1.1111do el pensamiento progres1stu 

qua trató en la Asamblea Constituyente de hacer de nuestra Loy 
~9 

Fundamental una Constitución social . Asl pub la com1ai6n en qua 

preponderó por el nOmero al elemento moderado, so negó a aceptar 

las propos1c1ones de los progresistas. 

2!1.Sarra, Andres. Op.Clt. p. 293 
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No lnclu!IOOS en este trabajo los debates del Congreso 

Constituyente por no creerlo necesario, pero se puedan encontrar 

de manera excelsa en la obra de Francisco Zarco "Historia del 

Congreso E•traord1narlo Constituyente (1856-1857). El Colegio de 
:io 

Mjxlco. Estudio Pre11mlnar de Antonio Martlnez B6ez, 195& 

la Ccmis1ón, pu6s, y mAs tarde el Congreso, 1mp1dler6n el 

constitucional !SIOO social en 1857 y sigu1erón el molde técnico 

constitucional al ll•ltarse a organizar a los podersss p0b11cos, 

a del Imitar sus atr1buc1ones. a consagrar la lnvlolabl 11dad de 

los derechos humanos y en 1nater1a económica, a garantizar como 

libertades hUManas las 1 lbertades de la econcm1a. 

Creemos que t!sto obede~!6 fundamentalmente a dlstintss 

razones, siendo la pr11110ra la tremenda preocupación polltica que 

tuvieron los constituyentes en la elaboración de la Const1tuc16n. 

cas1 treinta y cinco anos de anarqula y un dab1 litamiento 

real en los poderes p0b11cos hablan hacho concluir a nuestros 

estadistas que la solución 1.-diata a nuestros problans 

nacionales estaba en sentar primero las estructur•s pol1t1cas del 

Estado Mexicano, pr1nc1p1os s1n las cuales do nada hul>1era 

v•lldo lo Independencia de 1821. 

~o Zarco, Franc1sco. H1stor1a de1 Congreso Extraordinario 
constituyente, 1856-1867. Mlut1co, El Colegio de Mllxlco, 195&, pp. 
397 - 494 
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Es por esto, que la tóntca de la Constitución da t857 

cons1st1a ·en darle una fuerza real y absoluta a la representac16n 

nacional y la adopción del sufragio untversal, Mll>H •d1das 

tendientes a la consUft\acfón de la democracia 1Mxfcana 1 y por otra 

parte 1ncoporar a1 constftucfonalfsmo mexicano loa antecedentes 

sobre libertades del hombre - revolución francesa -,reglamentando 

también ol instrumento juddico valuarte de ol Estado de Derecho 

- el ju1c1o de amparo - 1 medidas éstas que respond,an al 1deal de 

libertad que Iba fR1pllc1tamente unido al de democracia. 

La segunda causa de que no se fncluyerAn en nuestra 

Constitución del 57 preceptos que lncluyerAn los problal!las 

económtcos, fue sin duda la doctrina clAsfca liberal, cuya 

1nfluenc1a estaba impregnada en el esp1r1tu ideal de la Asamblea 

Const 1 tuyente. 

La no 1ntervencf6n del Estado en materia econOmfca fue una 

tes1s que se sostuvo Por la idos de qua las leyes de la 

producción, la d11tribuc16n y consumo eran de caracter natural 
31 

que su juego debla dejarse al 1 lbre hacer do los Individuos 

31 Sorra, Andres. Op. ,cit. p.283 
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Fue ·por estas razones que la Constltucl6n de 1857 se 

l1•1tar6 a proteger el derecho de propiedad, a proclamar la 

libertad de Industria y trabajo, y a consignar la libre 

concurrencia, sin otorgarle al Estado facultades para intervenir 

en estas uter1aa, porque ademAs de ser perjudicial su 

entrOll9t1mlento por alterar el libre juego de las leyes naturales 

de la aconomh., se vulneraban las 11bertades econ6m1c8s. 

En 11111terla de propiedad econllol1ca no por esto se dejo de 

Incluir en la ConstltuclOn el principio de la desamortlzac16n de 

los bienes ecles1lst1coi y de corporaciones en general. 

Ahora bien esta decidida lntervenc16n estatal en materia de 

propiedad se expl1ca en tanto que el pensamiento l 1beral 

consideraba COlllO Inviolable el derecho a la propiedad de los 

particulares, por lo que el derecho de propiedad de las 

corporaciones lo consideraba~ como una emanación de la Ley Ctv11, 

entend1endose por esto, una concas16n que la sociedad c1v1 l hada 

a las corporac1ones, y que, por lo tanto, pcd1a aquellA 

modificar, 11m1tar e incluso revocar los prt.,11ag1os quo les 

habla otorgado. 

Por otra parte el monopolio que constitula la amortizac16n 

de los bienes del claro frenaba el libre desarrollo y esfuerzo de 

los part1culares 1 correspond1endole al Estado asegurar la 

libertad para crear el clima propicio a la concurrencia de la 

sociedad en total l lbertad. 
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Por todo lo anterior podemos concluir que el probl'""a de la 

organizac16n po11t1ca pr1v6 sobre cualqu1er otro, y ésta creemos 

que fue la causa dec1siva de que la s1tuac16n econ6mica y social 

quedar4n relegadas a segundo plano. 

La doctrina c16sica liberal imperó en sus orientaciones 

econ6m1cas, y seguramente nuestros po11t1cos de la época tuvferón 

en cuenta la aversión del liberalismo a la 1ntervenc16n decidida 

del Estado en el acontecer econ6m1 co. 

IU.-BASES COHSTITUCIOllALES DEL DERECHO ECOHOMICO MEXICANO A 

PARTIR DE 1917. 

El punto de partida para el anAlisis del Derecho Econlwnico 

en M<lxlco es a partir del ano de 1917; bien padria ser el in1c1o 

de siglo. 

Pero en ambos casos tendr1amos que tratar de interpretar de 

una u otra manera el parteaguas de Ta h1stor1a po11t1ca nacional 

de raayor importancia, la proclamac16n de la Const1tuc1ón Po11t1ca 

del 5 de Febrero de 1917. Le base es el cambio plasmado en la 

nueva organ1zac16n pol1t1ca, por lo que nos importa destacar el 

hecho de la d1soc1acHm entre una fachada 1nst1tuc1ona1 y una 

estructura econ0rn1ca, 

Institucional por la 

es decir, la apar1c16n de un desfase 

alteración de las velaciones sociales 

existentes y el surgimiento de una crisis politica. 
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Pensamos que para Mb.1co el s1glo XX empieza con la 

revolución social do 1910, y qua el estudio de sus 1nst1tuc1ones 

parte del ano de 1917 una vez conso11dedo el nuevo pacto scc1al 

surg1do de la m1sma. 

Ahora b1en, debe quedar en claro que la Revolucibn soc1al de 

1910 no const1tuye una ruptura real con el ant1guo régimen cuya 

representac16n prec1sa lo constituye el "porfir1ato"', s1no la 

readaptac1bn 1nst1tuc1onal necesaria entre pcdor del Estado 

estructura ocon00\1ca, ya que, desde el punto de vista del 

desarrollo soc1económ1co, tanto el parf1r1ato como la revoluc1bn 

mexicana pertenecen al mismo proyecto h1stbrico global, el 

desarrollo del capitalismo en Héx1co 
32

• Resumiendo, son la 

dinAmica del desarrollo capitalista ""'xicano y la aparición 

fortalec1m1ento de nuevos grupos de poder económico, los que 

determinan la crisis po11t1ca y la necesidad del cMtbio de 

estructuras del Estado por la mod1f1cac1bn de lns relaciones de 

los grupos sociales de la sociedad mexicana en el siglo XX, en 

donde al principio da la participación popular par• el cambio 

32Cbrdova Arnaldo, La formac16n del poder P<>,,t1co en M6JC.1co, Era, 
Mflxico, 1972, José Maria Caldorbn, G6neais del praa1denc1a11BlllO 
en México, México, Ed. El Caballito, 1972, p. 15. 
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pol 1t 1co determ1no la or1entac16n del Estado, forzándolo a 

abandonar su estructura ol 1gArqu1ca que sent6 las bases para el 

nac1m1ento de lo que onttende la doctr1na, hoy en d1a, como el 
33 

derecho económ1co • 

El derecho surgido de la Revo1ucic'm ~exicana ten,a que 

convertirse de instrumento del estatuquo ~oc1al del antiguo 

r~g1men, en un factor de cambio social. Ast lo entend1er6n los 

constituyentes de Querétaro, al proclamar el !i de Febrero de 

1917, en d1cha ciudad, la Const1tuc1ón Mexicana., qua habda de 

hermanar el derecho con la just1c1a., al convert1r en normas los 

reclamos de "Tierra y Libertad", de "sufragio afectivo '( no 

relecc16n", que cruzar6n por todos los Amb1tos del pats durante 
34 

los arfes de la guerra c1Y11 

Ciertos preceptos do la Const1tuc16n del 1917 constituyen 

precisamente la base de toda la futura estructuración 

soc1oecon6m1ca de México; esos preceptos elementos necesarios 

para fundar un nuevo orden - bajo los supuasstos de la ecc16n 

interventora del Estado en la econom1a- se pueden resumtr muy 

particularmente en sus articulas 27, 28, 123 y 131. 

33 Cfr. Cuadra Héctor, "Reflexiones sobre e1 Derecho Económico", 
Estudios de derecho acon6m1co, I, Mtxtco, UNAM, 1976. 

34 •• P•lac1os Luna, H1nuel. El Derecho Econcloo1co 1111 116x1co, 116x1co, 
Porró1, 1988, pp. 45 a 50. 
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1.- El r6gil08n de propiedad de la tierra 

El problema agrario ha sido algo que afecta vitalmente a 

nuestro pueblo y, por lo tanto, fue necesario establecer de 

manera def1n1t1va, en un mandamiento const1tuc1ona1, la facultad 

del Estado para regular el aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de aprop1ac16n , e fin de hacer una 

distribución equitativa de la riqueza póbl ica y cuidar de su 

conservación. 

Ese mandamiento can.st1tuc1onal iba a ser el artlculo 21 1 que 

considera el problema agrario en todos sus aspectos, y trata de 

resolverlo por medio de pr1nc1p1os generales que sirvan de nonna 

para la red1str1buc1ón del suelo lllgrario mexicano y el equ111br1o 

de la propiedad rustica. Es tan importante, que tiene que ser 

considerado desde diversos Angulas -procedamos a anal izarlo desde 

algunos de ellos-. 

"La propiedad de las t 1erras y aguas comprendidas dentro los 

11m1tes del terr1tor1o nacional, correspandan or1g1nar1amente a 

la nac16n, la cual ha ten1do y t1ene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada." 
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La prop1edad pr1mar1a de la t1erra y de las aguas pertenece 

a la nación: con este tbrm1no se ha quer1do subrayar la pr1or1dad 

del elemento soc1al y econOmtco en la naturaleza da la propiedad 

del Estado sobre el elemento de soberan1a y poder. As, la 

prop1edad pr1vada no puede ya derivar s1no de le sociedad, y al 

subst1tu1r el legislador voluntariamente ol ténn1no "Estado" por 

el de "nac16n, por primera voz en un texto const1tuctonal se estA 

anunciando la elevación de h nnc1ona11zac1ón al rango de 
35 

Institución constiluc1onal 

El estatuto jurldfco de la tierra considerada como propiedad 

de la nación, descansa en el deseo del legislador de nacionalizar 

la explotoctón de las riquezas del subsuelo, y la redacc16n de 

ese texto enuncia un pr1nc1pto constituc1onal que harlt pos1blo, 

més adelante, la nac1onal1zactón de la tierra y el petróleo. 

El parrafo Jo. del articulo 27 const1tuc1ona1 expres en su 

primera parte: 

"La nación tendrA en todo tiempo e1 derecho de 1mponor a la 

propiedad privada las modalidades quo dicto el interés pOblico, 

as1 como el de regular el aprovocham1ento de los elementos 

naturales susceptib1es de nprop1ec16n, pAra hacer una 

distribución equitativa de la riqueza p6bl1ca y para cuidar do su 

conservación." 

35 Cuadro Héctor. "Apendfce de Derecho Mexicano", a 11 Teorla de la 
nac1onallzac16n (Estado y propiedad) de V. Katzaron. Mblco, 
UNAH, 1963, pp. 626 y ss. 
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AOn la prop1edad pr1vada que der1v6 de la nac16n esU sujeta 

a 11•1tac1ones, y no porque un determinado interés colectivo 

preciso lo exija, sino porque la sociedad lo requiere. 

La propiedad privada estA socialmente cond1c1onad1, llena 

una "Función social". 

Ese nuevo concepto de propiedad era necesario para permitir 

al Estado evitar que, corno en el pasado, volviera a concentrarse 

la propiedad privada de la tierra en unas cuantas manos. 

Es perfectamente 1Óg1co que esta d1spos1c16n -nos refer1mos 

a todo el parrAfo 3o.- haya causado en su tiempo profunda alarma 

y dado motivo a acres censuras por parte de ciertos jur1stas que 

cons1derarón intocables determinados conceptos jur1d1cos, pues 

establece la acc16n constante del Estado para regular el 

aprocecham1ento y la d1str1buc16n de la propiedad, imponiendo a 

ésta efect1vaniente las modal1dades dictadas por el 1nterb 

plJb11co. HAs para juzgar sobre la just1c1a y conveniencia de este 

precepto. es 1nd1spensable tener en cuenta, mAs que 

abstracciones, les circunstancias socioeconóm1cas las 

necesidades concretas de la poblac16n para la cual fue dictado. 

y vemos que la parte final del articulo 27, en su texto 

original expresa: 
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"Los pueblos, ranchertas y coonunidades que carezca de 

tierras y aguas no los tengan en cantidad suficiente para las 

necasidades da su población, tandrAn derecho a que se las dote de 

ellas, tcnAndolas da las propiedades irmadiatas, respetando 

si""'Pre la pequena propiedad. Por tanto, se confirman las 

dotaciones de terrenos que sa hayan hecho hasta ahora de 

conformidad con el decreto del 6 de Enero de 1915. La adquisición 

de las propiedades part1culares necesarias para conseguir los 

objetos antes expresados, se considerarA de utilidad p6blica." 

Esta disposición trata obviamente de un aspecto de suma 

importancia en el problema agrario de México; el refrente a la 

dotación de tierras a los nacleos de población necesitados. De 

tal texto nace un nuevo concepto sobre ut il i dad pllb li ca, 

desconocido por nuestro antiguo derecho, que sólo admitta la 

expropiación de la propiedad privada cuando se trataba de alguna 

obra de indudable beneficio general, pero de ninguna manera que 

se provase a un particular de sus propiedsdes pera entregarlas a 

otro particular. 

No hay que perder de vista, para entender todo lo anterior, 

los antecedentes de nuestro problema agrario, y comprender que en 

el caso.especial de México la nueva distribución de la propiedad 

era una obra de la mAs alta utilidad social. 

66 



De nada serv1rlan las rest1tuc1ones y dotac1ones da t1erras, 

por otra parte, s1no se dictaran medidas enc11111inadas a impedir, 

en el futuro, nuevas concentraciones: aquill las resuelven el 

problema en su fase urgente, pero su arreglo definitivo s61o 

puede conseguirse estableciendo bases sólidas para la 

distrfbución do la tierra en forma que mantenga el equilibrio 

social. 

Otro de los factores importantes de la reforma agraria 

mexicana esta relac1onado con la proteccfón y ol desarrollo de la 

pequeffa propiedad ex1stente en la &poca en que entr6 en vigor en 

la Const1tuc16n de 1917, y la que surge y surja por la apl1cación 

del articulo 27, son objeto de especial protección, puesto que 

este precepto eleva a la categorla de garantla fndivldual el 

respeto a la pequeffa propiedad. 

Una de las materias en donde se ve claramente la relaci6n 

entre el desarrollo econ6mlco y social y el desenvolvimiento del 

derecho, en el caso de México, es el del problema de la tenencia 

de la t1erra, en el cual de un sistema de latifundismo so llega 

al de una propiedad comunal (ejidos) y privada a través de una 

repartición forzosa de la tierra, controlada por el Estado a 

través de una 1eg1slación su1 g6nerls que 1 leva a cabo el 

programa de la reforma agraria. 
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2.- Ley Orglnlca del Articulo 28 Conatltuc1onal en uterla de 

llon6po11o. 

En aste numeral no vamos a ocupar de ver un ejmtplo de cOmo 

por la fuerza do los crunb1os soc1ales y de las necesidades 

econ6m1cas, los cr1ter1os jur,d1cos m.ls trad1c1onales se ven 

desplazados, fl la fuerza, y contra1dos por nuevas tendencias del 

derecho ml.ts cercanas a la realtdad camb1anto del desarrollo 

social en una canunldad determinado. Es el caso en 11 derecho 

mexicano del articulo 28 Constitucional y de la Ley Orglnlca del 
36 

mismo en materia de monopolios 

Congruente con su factura 11bera1 1 la Const1tuc16n mexicana 

anteriormente vigente de 1857, ostoblecla la proh1blcl6n de los 

monopoltos y, a su vez, el precepto homólogo de la Const1tuctón 

de 1917 prohibió la existencia de monopolios de estemos. 

Entendiendo por estanco el monopo11o con1t1tu,do an favor del 

Estado para procurar provecho a 1 fisco. Y a pesar de que las 

c1rcunstanc1as que rodearon a la nueva Const1tuc16n fueron del 

todo diferentes, estA se 11m1t6 a respetar el texto, ampliando 

solamente la enumeración da las actividades que tendrla el 

Estado. Y adicionó algunos pArrafos. 

36 Cfr. Ley OrgAnlca del Articulo 28 Constitucional en llat1rla de 
Monopolios, Diario Oficial de la Flderac16n d1 31 de Agosto de 
1934. 



SabMIOs que el nK>nopcl 1o es una forma de concentración 

capitalista, en la Industria o en el comercio y aGn en la propia 

actividad estatal, que logra el control de esas actividades y 1• 

permite Imponer los precios y el r6glmen econclmlco general. El 

precepto constitucional que mencionamos, prohibe los MOnopolios, 

los estancos de cualquier clase, la exences1ón de impuestos, e 

Impide las prohibiciones a titulo de protección a la Industria 

especifica en su segundo plrrafo qua: La Ley castigar& 

severamente, y las autoridades persegu1 rAn toda concentración o 

acaparamiento en una o pocas manos, de artkulos de const.nn0 

necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; 

todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre 

concurrencia de la producción, 1ndustr1a o comercio o servicios 

al pbbl1co: todo acuerdO .•• de productores, industriales, 

canerc1antes empresarios de transportes o de algOn otro 

serv1c1o, para evitar la competencia entre sf y obl 1gar a los 

conslft1dores a pagar precios exagerados, y en general, todo lo 

que constituye una ventaja exclusiva 1ndeb1da a favor de una o 

varias personas determinadas y con perjulcl lo del pclb11co en 

general o de alguna clase social. 

Tal precepto, que pretende regular los precios, 

aparentemente parece fundada en la competencia, es decir, en la 

1 ibertad de ccmerc1o de empresa; pero como m6.s adelante varemos, 
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por medio de los complicados '""canismos da la intervenci6n del 

estado en asta materia sa rnod1f1ca o nul1f1ca la co.petenc1a, 

siempre que Asta sea un obstaculo para obtener precios accesibles 

al consumidor. El abandono por el gobierno de 1u polltica de 

abstonc10n en el ramo 1ndustr1e.1, no s1gn1f1ca prec1smnento la 

perdida real do libertad. La compra y venta anarqu1ca de toda 

clase de art1culos, no representa necesariamente un estado de 

libertad. La compra y la venta son simplemente medios por los 

cuales los intereses encuentran su expresión, pero puede haber 

medios buenos para dar expres 16n a otros. 

A pesar de lo que expresaba el art\culo 28 de la 

Const1tuc16n, para tener una 1dea exacta de la 1ntenc16n de la 

Ley en cuanto a la contemplac16n del fenl>meno econl>mico que trata 

de regular, as necesario asomarse a la Ley OrgAn1ca del m1smo 

articulo 28 en mator1a de monopolios, del 31 de Agosto de 1934, 

quo en su expos1c16n de motivos nos muestra que no se qu1so tornar 

el sentido del articulo Constitucional referido en su forma 

liberar pura nos dice: 

"la or1entac16n general de la nueva Loy OrgAn1ca l!lparece 

1nsp1rada en la tendencia e evitar y supr1mir todas aquellas 

s1tuac1onos económicas que redundan en perju1c1o del pllbl 1co, 

pués si bien es cierto que el articulo 28 en 1us or1genos 
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h1st0r1coa es de ra1geinbre 11beral, ya en 1917, al 1ntroducirse 

los modificaciones que en él figuran respecto del texto de la 

conatituc10n de 1857, predominó el cr1ter1o de protecc1ón de los 

intereses sociales preferentemente a loa intereses particulares ... 

Esta 1nterpretac16n se canprobarA s1 se observan con 

atenc1ón los té1111inos en que el articulo constitucional aparece 

redactado, pues todos los actos que menciona en su segundo 

pArrafo t1anen un carActer anunc1at1vo y no limitativo, quedando 

establecido como cr1ter1o genArfco, ccwoo elemento que se supone 

presente en cada una de las s1tuac1ones proh1bfdas, el concepto 

de perju1c1o social, en que se basa el constituyente. El articulo 

28 Constftucfonal tiene respecto a su predecesor otra proyecc1ón, 

por lo que la Ley de Monopolios de Agosto de 193• no lo he 

reglamentado, ha creado su propfo y particular sistema. En virtud 

del m1smo, el enunciado del articulo 3 de la mencionada Ley 

OrgAnice, que define el 111<>nopol 1o COlllO : 

"toda concentración o acaparamiento industrial o cOMercfal y 

toda sftuacfón deliberadamente croada, qua permiten, a una o 

varias personas imponer los precios de los art tculos o 1 as cuotas 

de los servicios, con perjuicio del póbl ico en general o de 

algdna clase social." 
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Tal defin1cl6n ha hecho surgir diversos cOllentarlo1, que 

aseguran que tal precepto no sólo l11n1ta, sino que aOn altera el 

texto coñst1tuc1onal. Y puesto que ninguna ley ragla..ntar1a 

puede desviar el sentido de un precepto const1tuc1onal -ae dice-, 

s1 la norma no es la adecuada, el dober es su reforma, no su 

inapl icaclón. 

3.- Las atribuciones del Ejcteutivo on Mtoria eeónboica. 

Vamos a considerar ahora dentro del AnA11s1s del Derecho 

Económico, en primer t61'111ino, al articulo 131 de la conatltucl6n 

y, en segundo, a la Ley sobre "tr1buc1ones del Ejecutivo Federal 

en Haterle Económica. 

El articulo 131 original da la Constitución Mexica.na vigente 

establocla corno facultad privativa del gobierno federal la de 

grabar las rnercanc1es que se 1mportansen o exportasen o pasasen 

de trAns1to por terr1tor1o nacional, as\ como reglamenta.r en todo 

tiempo y aOn prohibir par motivos de sogur1dad o de pallc1a, las 

ci rculaclón en el interior de la RopOblica do toda clase do 

afectos, cualquiera que fuese su prccedonc1a. 

Por adición constltuc1onal del 30 do 01c1ootbre da 1950, que 

entrb en vigor a part1r de Marzo de 1961, el art,cu1o Mnc1onado 

fue adicionado en un plrrafo en el que se expresa que el 
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Ejecutivo pueda ser facultado por el Congreso. para aume~tar, 

d1S111nu1r o supr1111r las cuotH de las tarifas de 1Mportac16n y 

exportaci6n, extendidas por al propio Congreso, y para crear 

otras; Igualmente esta facultado para restrlng1r y para prohibir 

las importaciones, las exportaciones y al trans1to de productos, 

art,culos y efectos, cuando lo estime urgente a fin de regular el 

comercio exterior, la econom1a del pais, la estab111dad de la 

producc16n nacional, o de rea11zar cualqu1er otro propósito en 

benef1cto del Pals. 

Esta ..,pl1tud extraord1nar1a de facultades, a nivel 

const1tuc1onal, constituye la mejor prueba que las necesidades 

del desarrollo 1iwponen, tarde o temprano, una rev1s16n de las 

normas jur1d1cas y, mAs que eso, una recons1deraci6n da las 

tendencias mismas de la 1eg1slac16n. 

En resumen, toda la polltica arancelaria que forMa parte de 

la pol lt1ca econ6m1ca global del Estado Mexicano estA 

comprendida dentro del articulo 131 de la Const1tucl6n. La Ley 

Regl81118ntarla de la adición const1tuc1onal al articulo 131, fue 

expedida el 2 de Enero de 1961 y publ tcada en el 01ar1o Of1ctal 

de la Federac16n del 5 del m1smo mes. 
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De la m1sma fecha que la ad1c10n const1tuc1onal, es el que 

ha llegado a ser cons1derado por su gran 1mportanc1a el 

1nstrumonto legislativo mAs 1mportante sobra el 1ntervencion1smo 

del Estado Mexicano: Nos referimos a la Ley de Atribuciones del 

Ejecut 1vo Federal en materia económica del 30 de Otc1embre de 
37 

1950, reformada, postor1onnent• en varios aspectos 

Diversas leyes administrativas mexicanas regulaban aspectos 

diversos del camareto y de la industria, tales cOO'IO la Ley do 

Monopolios, y El Reglamento sobre Art,culos do Consumo y otras 

disposiciones adm1n1strativas, las que en parte quedaron 

derogadas con la expedición de la Ley sobre Atribuciones del 

Ejecutivo Federal en materia econ6m1ca. 

La exposición de motivos de la Ley en cuestion, sustenta 

constitucionalmente su contenido, entre otras en el art,culo 27, 

pé.rrafo 3o., de la Constituc16n, al que invoca en su apoyo y qua 

expresa que: '"la nación tendrA en todo tiempo el derecho de 

imponer e la propiedad privada las modalidades que dicte el 

interés pilbl ico ••. " 

Entre otres objoc1ones formuladas -en su 6poca- a la 

constituctonaltdad de la ley, se encontraba la de violar el 

articulo 26 de la ConstituciOn, permitiendo los intromisiones del 

Estado en la vida acon6rn1ca, al crearse un r6gtmen d1var10 del de 

37 Diario Oficial da la Federac16n dal 6 da marzo de 1959. 

74 



la libre eapresa, Onico aceptable en una legislación de . tipo 

Tfberal como la nuestra, que no lo es tanto segón lo hemos visto. 

Pero ahora que nos podanaos dar plena cuenta del alcance de 

preceptos tales como el parrafo 3o. del art1culo 27, nos parece 

perfectamente justificado que fundAndose en tales preceptos, se 

halla podido crear una ley tan importante en materia económica 

COlftO la de atrfbuc1ones del Ejecutivo Federal que comentamos. 

Desde cierto punto de viste es lógico suponer que une ley de 

la naturaleza de las .Atribuciones del Ejecutivo Federal en 

inater1a econ6m1ca haya provocado reacciones desfavorables y 

enconados debates sobre fundamentos const1tuc1onales, pues se 

trata da una ley que afectó a nUl>Elrosos e importantes intereses, 

pr1v11eg1os y derechos preestablecidos, creados al amparo de 

otros criterios jurldicos. Pero también es lógico, desde el punto 

de vista que nos interesa, que esta ley haya sido el resultado 

natura 1 do la ace16n da una serie da fuerzas y cmportMl1entos 

· econ6m1cos de tal 1ndole, que generaron la necesidad de una nueva 

tendencia jur1dica en la contemplación de los fenómenos de orden 

econ6m1co 1 creando una corriente que desembocó en la creación do 

toda una 1eg1slac16n de t1po 1ntervenc1on1sta, influyente, a su 

vez en el desarro.1 lo soc1oecon0m1co del Estado Mexicano. 
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Esta ley muy posterior a la elaboraci6n de la Constituci6n, 

marca clarM1ente la influencia que ha tenido el doHrrol lo 

soc1oecon/Jmico 11ismo del pals sobre el dasenvolv1miento del 

derecho acon6m1co. Pero toda esta po11t1ca econ6m1ca se ha visto, 

sin embargo, postb111te.da en v1sta del apoyo que los varios 

preceptos const1tuc1onales mencionados otorgen en forma de 

facultades al Estado para 1nterven1r en los proceaos de la 

econom1a. Entre sus preceptos cabe seftalar ol articulo 131, 

ad1c1onado en su pArrafo 20., que, en lo referente 111 comercio 

exterior, vino apoyar las argumentaciones de const1tuc1onal1dad 

de la Lay sobre Atribuc1ones del Ejecutivo. 

Desde dol punto de v1sta del an611sis de las relaciones 

entra el desarrollo económico y el dasenvolv1mtanto del darachv, 

la ley de Atribuc1onas del Ejecutivo en materia econ/Jmtca ••Mala 
3B 

el punto de partida de un nuevo orden jurldtco , respecto de la 

naturaleza de las relac1ones del Estado con las act tv1dades 

comerciales e industriales. 

3B cuadra, Héctor. Reflexiones sobra 11 Derecho Econllollc:o, pp. Uy ... 
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CAPlTUl.OT~ 

RECTORIA ECOllOMICA DEL ESTADO V ECOllOMIA MIXTA 

ARTICULOS 25, 29 y 29 CONSTITUCIONALES 

I.- RECTORIA ECOllOMICA DEL ESTADO V ECOllOMIA MIXTA 

S6lo es posible entender la Rectorla del Estado a partir de 

la completa comprensión de una de las caracter1st1cas llAs 

i11POrtantes del Estado Moderno, y no sólo al de las oconáolas 

soc1a11stas sino también de las econan1as de Mrcado de 

occidente. 

Nos referin>0s al decidido propósito Intervencionista del 

Estado de nuestras dlas, la proyección administrativa a través de 

la cual actOa, es decir, la Administración PObllca. 

El avance del Estado Intervencionista es un fenlneno que se 

ha desarrollado a través de la historia. No se trata da un giro 

Impuesto por la carga Ideológica de un determinado tipo de 

doctrina, el fent:.eno es mucho mAs senc11 lo y a la vez rals 

dificil de entender y aceptar: se debe fundrunentalmante al hecho 

de que la vida moderna de las comunidades actuales se 

caracterizan por una mayor interdependencia social. La constante 

creac!On y crecimiento de Importantes servicios p0bl1cos ha sido 

una nota 
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determinante de estas modernas COftlun1dades. Que los nOcleoa 

poblac1onales hagan uso o no da estos serv1c1os póbl1cos no es 

cuestión que atafta al propio ciudadano sino a toda la sociedad; y 

el no hacer uso de estos serv1c1os es renunciar a la vida en 

cotrn~n, incumpliendo as1 los valores de justic1a social y de la 

demacrac ia econlimi ca. 

Para entender plenamente este problema es preciso situarnos 

en la perspectiva h1st6r1ca correcta. Forsthoff, puso de relieve 

que en Alemania durante el siglo XIX la sociedad constitula para 

la administraciOn pliblica un mero dato, condicionante de su 
39 

actividad • Desde este particular criterio, resultaba 1091co que 

la intervención administrativa o la prestación do los servicios 

p0bl1cos se justificaran unicamente en aquellos casos en que la 

iniciativa particular fallara, o Incumpliera la satisfacción de 

una determinada y concreta necesidad p0b11ca. 

Aqul, la distorsión os de principio, pues la adm1nistracion 

contemplaba lo. sociedad sólo cano un dato, es decir, qua ten1o de 

la sociedad una aprec1ac16n secundaria, una deficiente valorac16n 

de ella. 

39.Forsthoff, Ernast. El Estado de lo Sociedad Industrial, Madrid, 
Instituto da Estudios Pol,ticos, i975, pp. 27 a •1. 
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La adnl1n1straci6n p0bl 1ca de hoy no parte de la 1dea de la 

existencia de una sociedad bien const1tu1da, ann0n1ca y con sus 

valores •t1camente bien estructurados. Al contrario, el pr1110r 

punto de v1sta que la adm1n1strac16n t1ene sobre la soc1edad es 

de profunda desconf1anza ante la 1njust1c1a misma de su 

conf1gurac16n, es decir, que no se parte de la idea que la 

sociedad tiene una existencia sana, sino que por el contrario se 

parte del pr1nc1p1o de exam1nar si los valores de la just1c1a 

esten fi.-nte consoljdados en la sociedad. 

Vistas as, las cosas, fac11mente cmiprendemos c6ftto para el 

Estado Moderno lo bAs1co y esenc1al cons1ste en conf1gurar a la 

soc1edad con arregla a una prev1a 1dea de la just1c1a, raz6n por 

la cual en una pr1mera e 1nmed1ata or1entac16n la f1nal 1dad de la 

adlo1n1straci6n póbllca es actuar desde una perspectiva 

fund11J11ental111mte social. 

Pocos conceptos t1enen hoy on d,a tanta importancia y 

vigencia como el de la justic1a soc1al. 

Se trata de una idea toral en las modernas constituciones 

po11t1cas del MUndo, las mls avanzadas const1tuc1ones predican 

esta idea, al grado tal que de ella hacen depender el ce11pre111so 

m!s grande del Estado. Se trata da saber s1 en Olt1ma 1nstancia 

una const1tuc10n es capaz de configurar un Estado que sea al 
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m1smo t1empo de Derecho y un Estado Social. En esta simple y 

radical extensión reside la diferencia del Estado hasta 
40 

princip1os del siglo XX y los modernos Est•dos que se d1eron 

pr1nc1palmonte a partir de la Segunda Guerra Mund1al. Hablar de 

un Estado de oorecho a secas es permanecer en el 1nmov111smo del 

Estado Burgués, que solo p1de qua la Const1tuc16n tutola y 

proteja ciertas 11bortades y derechos a favor de los 

particulares. En cambio, pugnar por un Estado, qua adem&s de ser 

de Derecho sea Social, es dof1n1rse por un Estado que consagre 

los grandes valores de la just1cfa social, es estar tamb11in a 

favor de una adm1n1strac16n qua configure a la sociedad de 
41 

acuerdo a una previa idea de la just1c1o. 

Estas d1st1nc1ones son enormemente importantes para nuestro 

gran tema de la Rector1a del Estado. concaptua11zando 1 nuestra 

Constftuc16n y sus Roformas predican un l::stado que son nl mfgmo 

tiempo de Derecho 1 DomocrA.t 1co y Social; esto sign1f1ca que la 

Rector1a del Estado es un concepto moderno de nuestra 

40Idem. pp. 191 a 199. 

41 E1x Zamud1o, HActor. "Estado Social do Derecho y Clllb1o 
const1tuc1onal", _,r1a del III COn;reao N1c1onal de Derecho 
const1tuc1onal, 1983, H'x1co, UHAM, pp. 337 1 349. 
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Constltucl6n y que consista en la declsl6n del Estado mex1caoo no · 

solaMnte de part1c1par en el desarrollo nac1onal, sino lo que es 

üs 1mportante, de part1olpar declslvMl8nta en la ·conf1guracl6n 

de la sociedad mexicana a partir de una Idea previa de la 

justicia social y de la calidad de los elementos del desarrollo 

naC1ona1. 

Sin astas dos elementos no serla posible hablar de una 

Rector la del Estado. Estos valores (Soberan1a Nacional, Justicia 

SOC1a1, Democracia, etc.) tendrAn que conte11plarae desde una 

d1mens1ón un1tar1a 1ntegrat1va, pues solamente de esta fonne. 

podrA.n darse los elementos const1tuc1onales y sociales 

sustentadores de la Rectorla del Estado. 

El constltuclonallsllO del siglo XX; y principalmente el de 

los paises avanzados de Occidente, s1n olvidar los grandes t•as 

de la representac16n po11t1ca, del sufragio universal y de la 

fortaleza parlamentaria, ha centrado su interés en aumentar on 

cantidad y calidad la participación de los ciudadanos en la 

gestl6n de las cuestiones p0b11cas. 

Dentro de este Olt 1mo tema uno de los campos mAs fecundos 

promisorios ha sido el de la part1clpac16n de los c1udadanos en 
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los asuntos p6b11cos, y muy concretuente en la gest16n de las 

ectiv1dades de la Adm1n1straci6n Póblica. Hoy en d,a, parece ser 

que en Europa éste es el mAs novedoso e irnl>artanta tema da 

estudio. Vsmos pues, como la part1c1pac10n ciudadana en ciertas 

tareas del Estado estA 1nt1mamente vinculada a los problemas de 

la Soberan1a al 1ncorporar el Articulo 25 Const1tue1onal a las 

tareas del desarrollo nacional a los particulares y al sector 

•acial al f1n de fortalecer la Soberan,a Nacional, lo que estA 

hac1ando la Const1tuc16n as otorgar nuevas formulas 

const1tuc1onalas nac1das de la m1sma fuente de la Sobaran1a 

Nacional, y orientadas a su fortalec1m1ento. 

Resulta muy importante que tengamos una comprens10n cabal de 

lo que s1gn1f1ca la Soberan,a Nacional en relación a la Ractorla 

del Estado. Nuestra formula const1tuc1ona1 de Soberania, 

objat1v1111111nto responde a lo mAs avanzado del Const1tucional11imo 

moderno y social: "La Soberanta resid• esencial y originariamente 

en el pueblo". Este es el or,gan y la primera rab de nuestro 

s1stema democr&t1co do gobierno. De aqul parte nuestra 

estructura po11t1ca y constitucional, pero con ello no se agota 

al concepto de Soberanh. Nacional. Y no se agots precisamente an 

v1rtud de que nuestro prop1o texto Constituc1onal completa et 

anterior concepto al conaaarer •n vartoa 1rttculos 

const1tuc1onales un nuevo valor, cOlll)l-ntador del concapto de 
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Soberanla; el de la "PartlclpaciOn Ciudadana" en deteno1nadas 

act1v1dades p0b11cas. Entre otros art1culos, esta nuevo valor y 

principio de "ParticlpaclOn Ciudadana" esU expresamente 

consagrado en los artfoulos 25, 26 y 28 const1tuc1onales. 

Con la Iniciativa de reformas a los articulas 25, 26 y 2e 

constitucionales, el expresidente Lle. H1guel de la Madrid 

Hurtado, pretandlO establecer a nivel const1tuclonal la Rectorla 

del Estado y la Economla Hlxta para "fortalecer la Soberanla de 

la NaclOn y su r6g1"'8n democr6tlco y que, mediante el fomento del 

crecimiento econOmlco y el empleo y una m6s justa dlstr1buc10n 

de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 1 lbertad la 

d1gn1dad de los 1nd1v1duos, grupos y clases sociales, cuyo 
42 

desarrollo y segur1dad protege la ConstltuciOn" • 

51 examinamos cuidadosamente al contenido de la.s reformas 

constitucionales podemos encontrar una altls1ms permeab11 lzacl0n 

de carActer social, no se trata de una 1nterpretac10n s1n bases, 

s1no de una realidad da contundencia const1tuc1onal plena. Esta 

t1p1flcacl0n que hacemos de Estado social al Estado Hex1c&no, 

pues la 1ntepretacl0n lntegratlva obl1ga a los poderes pOblicos 

ampl 1ar su Amb1to funcional dol Estado Mexicano, en 

consocuenc1a a transforme;r estructuralmente al propio Estado. 

'12.0e La Madrid H. Miguel. Iniciativa de Reforma enviada a la CAmarJ 
de Dlputodos del H. congreso de la UnlOn, Palac1o Nac1onal. 3 de 
Diciembre de 1982. 
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Debemos dejar en claro, que esta transformación estructural 

no quiere dec1 r la d15minuc16n, ni mucho menos 1a supresión de 

los derechos contemplados en nuestra Const1tuc16n: prop1edad 

pr1vada, libertades de trabajo, 1ndustr1a, comercto, etc. 

Partimos del hecho q,ue la econom\a mexicana es, en su base, 

una ecanomia da marcado. Lo 1mpartanta aqu1, estriba en al hecho 

de que dentro de esta naturaleza de aconom\a da mercado, el 

Estado estA obligado a transformarse cual ttat1v!monto, con ltt 

expresa finalidad de atender las funciones de alttsimo contenido 

social ordenados expresamente por la Const1tuc16n. 

Todas astas cc,,nutidos soc1alas (a partir de la Const1tucíón} 

otorgan const ttuclonolmente y pol lt !comente al Estado la 

titularidad de la función prestadora y asistencial de crear y 

proporcionar opt1mas condic1ones y medios fundamentales de 

existencia de nuestra comunidad. Prec1samente, esta t1tular1dad 

es lo que cond1ctona y 1eg1t1me. la Rectoria dol Esteido, es doc1r, 

que esta Rector1a no constituye una estructura al"iad1da y sin 

contenido, sino que es el resultado de una serie do 
43 

responsab111d•des soc1ales 1nharentes al propio Estado. 

~3. BorJ• Hortlnez, Fransclsco. El Camb1o a travb de1 Oerecho, 
Jornodas Jur1dieas,Fedarac16n Hoc1ona1 da Abogados al S.rv1e1o 
del Estado, HAxlco, Hlguel Angel Porr6a, 1gar, pp. 138 a 1'0. 
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La Rector!a del Estado no v1ene a crear a part1r de la 

refonaa const1tuc1onal de caracter económ1co, la t1tular1dad a 

favor del Estado de la func16n prestadora y as1stenc1al que 

estamos comentando. Por supuesto que incorpora nuevas tareas a 

los fines funcionales del Estado, un elemento adicional de este 

co~cepto consiste en el reconoc1m1ento const1tuc1onal en que la 

mejoria· de las cond1c1ones mtnimas de la existencia humana no 

depende exclusivamente de los esfuerzos aislados de los 

particulares , sino de la conjunción de los distintos sectores 

que conforman la Hac1.6n, para mejorar no sólo los intereses 

particulares sino de incidir en condiciones generales de las 

cuales depende d1rectamente la 1110joria de las vidas 1nd1v1duales. 

Por ejemplo, la explotación nacional de nuestros recursos 

naturales, la contaminación ambiental, aguas, suelos, servicios 

de transporte, energéticos. 

El uso y aproveche.miento de estos recursos y servicios 

deberé depender de una guia ordenadora coherente e intel 1gente 

que determine los caminos y pol\ticas para asi poder conseguir 

los objetivos de bienestar social y ésto solo podrA ser a través 
44 

de la Rectorl a da 1 Estado 

44.El Universal, Declaraciones de Ernesto Zed1 l lo Ponce, 
Secretario de Programac16n y Presupuesto, H1ercoles 10 de Abr11 
de 1991. 
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Comprender que ésto sucede aOn en pa1sos de una abierta 

economta cep1te11ste, como Estados Unidos de Norteamer1ca, 

Inglaterra, y Cenada resulta aOn mAs lógico s1 vemos sua 

regulaciones por parto de sus gob1ernos, en pract1camente todas 

las actividades privadas soc1ales: fabricación do 

farmaceuticos, alimentos 1 energh atómica, control amb1ental, 

etc. 

La Rectada del Estado no es, pues, una actividad 

soc1a11zante, en el sentido de suprimir a la 1n1c1at1va privada, 

sino de entender la necesidad de reconocer la enorme 1mportanc1e 

que tiene el hecho de que las vidas privadas dependen para su 

plena inserción en la vida social de óptimas condiciones de vida, 

en los que el Estado juega un importante papel 1 y lo juega no parº 

decisión propia, sino por la propia naturaleza del hombre y de la 

sociedad. 

La func16n de la intervención esteital en las modalidades de 

pleineac16n, regulación, y actividad amproser1al, se dan dentro de 

un marca const1tuc1onal legal determinado. Por lo anterior las 

reformas de ad1c1onos los arttculos 25 1 26 28 

const 1 tuctona les, no solamente anr tquec te ron nuestro 

constltuclonollsrno social, sino que ol lguol que otro• polaas 

avanzados del primer mundo, aportaron 101 el.antoa 
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const1tuc1onales mis relevantes para configurar en México un 

auUntlco Estado Social da Derecho. Las reformas y cambios 

producidos en las estructuras del Estado mexicano, adicionaron y 

crearon nuevas formas de ser, instituyendose la planeac1ón, 

conduccUm, coordinación y or1entac16n de la actividad económico 

nacional; se reconoció la ex1stenc1a del sector soctal y la 

importante necesidad de que los sectores que componen la economla 

mexicana trabajen en forma conjunta. 

Se ordena la existencia de organismos y empresas de carActer 

pdbl 1co, para el manejo de las A.reas exclusivas del Estado en sus 

funciones: correos, telégrafQS, comun1cac1ón v,a satélite, 

acunac16n de moneda, petroleo, etc. 

Todas estas funciones vienen a senalar que, st bien a través 

del desarrollo pol1t1co del Estado a part1r de la Revoluc16n de 

1917 1 estaban de alguna manera plasmados en diferentes 

ordenamiento de nuestra Carta Magna, tl!tnbién lo os que las 

reformes v lenen a sentar las bases sobre las cuales deberá 

orientarse para alcanzar una mayor y mejor justicia social de 

nuestra sociedad moderna. Ya que por un 1 ado da por supuesto que 

los grandes valores 1deolog1cos de nuestra Constttuctón no se 

encuentran alcanzados y que haya obltgac1ón del Estado de 

mater1a11zarlos: crec1m1ento económtco; just1c1a en la 
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d1stribucibn de la riqueza; empleo, salud, etc. Es dec1r, que el 

Estado deborA actuar ahl, donde el lnter6s social lo reclame 

actuando siempre bajo el imperio de la ley en una permanente 

transformación cual1tat1va social 
45 

Hemos dicho, que en su base, la economh mexicana responde 

al modelo do uno econom,a do mercado, pero que por efecto de la 

creciente 1ntorvenc10n de la Admin1strec10n Pllbl1ca, ase modelo 

ha derivado en una Econom1a Mixta. 

Podr1amos Afirmar que pract1camante no axiste on el mundo un 

modelo da ecanom1a de mercado puro, o su revés, una aconom1a 

centralmente plant f1cada, ya que todas lAs nactonos han adoptado 

un modelo de Economh. M1xta, matizada por distintas tonalidades, 

en su intervención estatal. 

En nuestro c8so, México se ha visto enriquecido con los 

art,culos 25, 26 y 28 const1tuctonales; normas constitucionales 

que han reconocido expresamente formas de econom,a armonizadas 

entre los sectores que componen la sociedad, la Rector1a del 

Estado ejercida para garantizar un desarrollo nacional integral. 

4!\.Cfr. Norlega Canto, Alfonso, La reforma a loa articulo• 25 y 28 
de la ConatltuclOn Politice de los Estados Unidos 1111x1cano1 y au 
vlnculaclOn con los derechos sociales y al E1tado &oclal dtl 
Derecho, en Nuevo Derecho Constitucional Mexicano, Mblco, 
PorrOa, 1983, pp. 122 a 126. 
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La prestac16n exclusiva por el Estado de &reas estratégicas y 

pr1or1tar1as (tBlll& que se tratar& mAs adelanta), no s1g1n1ftca el 

puro hecho de reservarlasr s1no que, dichas func1ones tendrAn que 

responder al fnterés general que lo demando, ajustandose siempre 

al cr1ter1o de "responsab111dad soc1al". 

La Econom1a Mixta en nuestro pah no es reciente ya que 

desde hace décadas era muy comOn escuchar en el lenguaje 

gubernamental de nuest_ro pals la constante referencia de qua 

nuestro s1stt1111a económico correspondh a un sistema de Econanh 

Mixta; dfcho concepto con el tiempo ha adquirido mayor fuerza, 

s1ando tamb16n comentado ampl1ll!llBnte en dtst1ntos textos de 
46 

derecho p0bl 1co 

La realidad, as que la Constftucfón n1 antes, cotno ahora, ha 

hecho mención expresa da tal concepto de Econam1a M1xta. Ha 

obstante lo anterior, es claro que la reforma const1tuc1onal del 

artkulo 25 en sus parrafos 3o y 60, hablan de una econom1a 

mixta: "A 1 desarrollo econ6'n1co nac1on81 concurri ré.n, con 

~A El Her.aldo de Hllx1co, Declarac1onas de Enrique Alvarez del 
Castillo, Procurador General de la Rep0bl1ca, Martes & de Febrero 
de 1990. 
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responsabilidad social, el sector pliblico, el sector social y el 

sector privado, s1n menoscabo de otras formas de act1v1dad 

econl>fn1ca que contribuyan al desarrollo de la Nac16n. Bajo 

cr1terlos da equ1dad soc1al y product1v1dad se apoyar! e 

1mpulsert\ a las empresas de los sectores social y privado de la 

econom1a, sujetandolos a las modalidades que d1cte el 1nterlls 

pCiblico y al uso, en benef1c1o general, de los recursos 

productivos, cuidando su conservación y el medio amb1ente." Por 

supuesto que esté reforma trajo cons1go enconados debates entra 

las d1st1ntss fuerzas pol,t1cas del pa1s, ya que por un lado, 14 

derecha reclamaba que se pusiera entro dicho la ex1stenc1a do la 

11bre empresa, y por el otro, la 1zqu1erda queria que el s1stoma 

da Econorn1a mixta fuera un sistema centralmente phm1f1cs.do. 

Debemos advertir quo cualquiera de las dos pos1ciones en !SUS 

extremos es mala, ya qun la justa d1mens16n os encontrar el punto 

medio que conc111e los 1nteross~ que componen el sector 

econbmico do M~x1co. coyuntura que trae consigo la reforma 

constitucional a py¡rt1r do un raconoc1miento expreso quo nuestra 

Constitución htiee del sistema de Ecanorn1a M1xtn (sector p0b11co, 

pr1vado soc1n1), podemos asoverar va 11dMt0nte qua este 

roconoc1m1ento es aceptar simplemente un hecho real y tangible da 

nuestra vida soc1a1 (la prev1o ex1stenc1a y fuerz.a de estos tres 

sectores). 
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Pero lo importante no estl en tan simple aceptaci6n, sir:-io en 

el hecho de que nuestra Constitución lo hoce con lo directa e 

lr>Mdlata finalidad de pasa a un nivel superior de convivencia y 

so11deridad social. Es decir, que la mención expresa y 

reconocimiento de estos tres sectores no tiene cano fin el 

co~frontamiento y la lucha de intereses supuestamente opuestos, 

sino qua por el contrario, busca nuevas formulas de convivencia y 

el fotaleci.,iento del beneficio general e intorb p6b1ico, o lo 

qua es lo mismo el bien comOn. 

Por otra parta, los art,culos 25, 26 y 28 no se 11rn1tftn a 

una ref.onna en sentido social, sino Que, va mA.s all6 do lo 

social 1 ya que s1 se quedarA en este pr1118r plano, no se estar1a 

llevando a cabo la reforma estructural del Estado en el sentido 

de aprovechar a fondo un cambio en las estructuras económicas de 

la Nación 
47 

Queremos decir con esto que la Rectada Econbm1ca del Estado 

y el sistema de Econom1a Mixta, vienen a ser el elemento 

institucionalizado de elevar a rango constitucional los elementos 

e instrumentos, a través de los cuales se procurarA conseguir 

plenamente los valores no alcO.nzados en 74 anos de vida que tiene 

47 .• Alvarez del Castillo, Enrique. Oe las Oarantlaa IndlvldualH a 
las Garaotias Saeto.les en la Constitución Mexicana, La 
Constitución Mexicana, ·Rectorla del Estado y Econanla Mixta, 01>. 
cit., pp. 137 a 143. 
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el moderno Estado mex1cano, y de reforzar aquellos an los cuales 

se ha alcanzado la justa convivencia de la sociedad. 

Ahora b1en, el hecho de que tales conceptos esten consignados 

dentro del apartado de las garsnt1as 1nd1v1dua1es de nuestra 

Const1tuc16n (parte dogmAt1ca), podrla presentar el que se 

estuviera croando una nuova forme de const1tuc1ona11smo, al 

1nclu1r en la parte do~At1ce cuost1ones de indo16 orgA.n1co, es 

decir, que tales conceptos de reforma econ6m1ca deb1an da ser 

1ncluldos en un apartado d1st1nto al de las garantlaa 

1nd1v1duales. Pero debemos tomar an cuenta como una primera 

cons1derac16n que ya desda 1917 so incluyó en nuestra 

Constituc16n nuevas famas en el const1tuc1onalisrno moderno, al 

regular la const1tuc16n en su artlculc 123 cuest1onos que 

supuestamente deb\an de cantonar en leyos secundarhs emanadas de 

preceptos constitucionales. A este hecho se le conoc16 como 
48 

"const1tuc1onal1smo soc1al" 

De lo anterior podemos concluir en primer ~rm1no que el 

hecho de 1nclu1r en el aportado de las garantlas 1nd1v1duales lea 

refonn8s de car6cter económico, obedeció pr1nc1palrnente a una 

neces1dad pollt1co del Sr. Uc. H1guel de la Hadr1d Hurtado, de 

40 Cfr. Camp111o SAonz, Jase. La Const1tuc16n Hex1cana y loa 
Nuevos Derechos Soc1ale1, La Conat1tuc16n Hex1cana, Ractorla del 
Estado Y Economla H1xta, Id911. pp. 146 o 100. 
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dejar plasmado su pensamiento en la Constltucl6n Mexicana. Esto 

es. desde sus 1n1c1os como abogado se oriento por el pensamiento 

econt.1co const1tuc1ona1, sustentando su examen para obtener el 
49 

t,tulo de L1cenc1ado en Derecho, en este tema precisamente 

Aqul debenlos hacer menciOn del hecho de que en una segunda 

vertiente el Lle. Miguel de la Madrid es la de pretender crear 

una nueva corriente dentro del Derecho Const1tuc1ona1, 

Administrativo Econl:wri1co, originando un nuevo concepto de 

garantla social e incluyendolo dentro de la parte doglllAtica da la 

Constituc'iOn. 

Por las anteriores cons1derac1ones podellos f1na11zar este 

apartado, sin t8110r a equivocarnos, que la reforma da carlcter 

econ6m1co de la Const1tuc10n no hizo otra cosa que venir a 

plasmar en la Ley Suprema una s1tuac10n de facto que sucecna 

evidentemente en el quehacer d1ar1o de nuestro pa1s. 

Ast m1smo vino a sentar las bases legales y estructurales 

del nuevo Estado mexicano a f1n de reorientar la pol1t1ca 

económica de la nac1ón, en una part1c1pactón ordenada y planeada 

de los sectores econ6micos (pOblico, privado y social) que 

componen el sistema econ6m1co mexicano. 

49.0e la Madrid, Miguel. op. cit., p. 1 
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U.- PLANEACION DEMOCRATICA DEL DESAAROl.LO 

1.- Marco Constitucional. 

Con las reformas y ad1c1ones a. los articulas 25, 26 y 28 

const1tuc1onales se s1temat1z6 no s61o la ractorh. y la aconomh1. 

m1xta sino qua se conformó el proceso de plan1f1cac1ón nacional, 

fue asf como se actualizo el texto const1tuc1ona1 de 1917, cuyas 

reformas anteriores hab1an atendido cuestiones da t1po pol ,t1co o 
fiO 

sociales pero nunca econom1cos. 

Al elevar recientemente, a rango const1tuc1onal la Rectorhl 

Econil!nlca del Estado y el Sistema Nacional de Planeaclón 

o.mocr~t1ca. se establecen las bases jur1d1cas de la planeac16n 

en México, conforme con la tendencia seguida por •1 
Sl 

constitucionalismo en Europa y Lat1nollll\ér1ca. 

50· ValadAs, Diego, "La reforma soc1al do la Constitución", Nuevo 
O.racho constltuclon1l •x1c1no, Ntx1co, Porr6a, 1913, p. 12 

51. Valadés, Diego, "El Capitulo econclmlco de 11 Conatltuclbn" y 
"L1s ciencias sociales" y "El Colegio Naclon1l", Ntxlco, El 
Colegio Nacional, 1985, pp 180-185 
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En la exposición de 010tlvos de la Iniciativa presidencial de 

1'9fonoas constitucionales se advertla que la propia dlnAmlca del 

deaarrollo nacional, la ausencia de medidas consistentes y los 

1-ctos de la crisis mundial, hablan lnipedldo configurar una 

Htrategla perwanente, lo cual habla puesto en duda no sólo la 

expanst6n económica, sino la v1abllldad misma del proyecto 

nacional y las libertades democrat1cas que Aste sintet1za, 

ganerAndose una falta de adecuación entre el orden normativo y 

las nuevas exigencias del desarrollo Integral. 

El segundo p6rrat'o del propio articulo 25 constitucional 

expresaMente estab 1 ece: "El Estado planeari\, conduc1 rA, 

coordlnar6 y orientaré la act1v1dad económica nacional, y llevaré 

a cabo la regulación y fomento de las actlv1dades qua denlanda el 

1nteria general en el marco de libertades que otorga esta 

Constitución." 

Ahora bien, es evidente que la planeeic16n estatal no sblo 

debe ajustarse al 111arco de derechos y 11bertades fundamentales 

previstas const1tuc1onalmente, sino que también debe respetar la 

organización y estructura del Estado prevista por la propia 

Constitución tanto en lo que se refiere a la llamada división de 

poderes COIDO a los lineamientos de nuestro sistema federal Y a 

las caractertst1cas del mun1c1p1o 11bre, como se anal1zarA en su 

oportunidad. 
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El articulo 26 const1tuctonal, a su vez, establece 

expl1c1twnente las facultades del Estado para realizar las 

actividades de planeac16n y sienta las bases para lograr la 

part1c1pac1ón de las d1versos sectores - pObl 1co, privado 

soctal- en el Sistema Nac1onal de Planeac16n DemocrAt tea; se 

senala la obl1gator1edad del Plan Nacional del Desarrollo para 

los programas de la Adm1n1strac16n P6bltca Federal: se prevé que 

la ley facultarA al Ejecutivo para establecer los procad1mtento 

de part1ctpac16n y consulta popular en el Sistema Nac1onal de 

Planeac16n DemocrAt1ca, as\ como los cr1tt'lr1os para la 

formulac16n, desarrollo, control y evaluac16n del plan y los 

programas de dasarrol lo. 

Es asl como la actividad de la planeac10n estatal se 1omete 

al principio do la legalidad, caracter1stica de tocio Estado de 

Derecho, incluso, del moderno Estado social de Derecho - al que 

nos hemos referido anteriormente-. De este modo, cano sena.la el 

maestro Alfonso Nor1ega, la acción sobre el proceso de desarrollo 

no es una tarea 1 tbra, exclusiva y personal del Ejecutivo, sino 

que la obl1gaci6n constitucional de planear debe rH11zarsa de 

acuerdo con la ley y, en consecuencia, en los U1rmtnos d1seftado!i 
~2 

por el órgano de representación popular 

si.Planeac10n DemocrAt1ca del Desarrollo, Tercer Titulo de la 
Colección Cuadernos de Renovac16n Hactonel, 116x1co, 1888, pp. 43 
45. 
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En las actividades de planeac16n los actos espec1f1cos que 

de las mismas Elnanan suelen ser los programas y los planes del 

desarrollo. Por la naturaleza misma do la planeac16n en México 

que es flexible y de consulta con los sectores que componen la 

sociedad, dichos actos no constituyen fuentes de obligaciones 

para los particulares, motivo que no penn1te clas1f1carlos entre 

los mtSMOs o en los actos jur1dfcos, sf se considera que las 

pr111Bras se caracterizan porque establecen "Actos coercftivos, es 
53 

decir, sanciones" y los segundos .. tienen a producir efectos de 

derecho, a modificar el orden jurld1co existente". Tampoco 

constituyen una forma jur1d1ca conocida trad1c1onalmente en el 

Derecho Adm1n1strat1vo, como la ley, el reglamento, circular, y 
54 

el acto adnl1n1strat1vo 

A partir de la entrada en vigor de las reformas 

constftucfonalas que introdujeron en la Carta Magna al actual 

texto de los art1culos 25, 26 Constitucionales, As, cano de la 

promulgac16n de la Ley de Planeac16n, en que se da lo partida a 

53 Garclo Aamlrez, Sergio. "Naturalez6 jur1d1ca de los planas 
nacionales, globales, sectoriales, e institucionales", en 
Aspectos jurld1cos de la planeac16n en "'•leo, SPP, Porrlla, 1981, 
pp. 54 y 55. 

5~.Gord111o, Agust1n. Plan1f1cac16n, part1c1pac16n Y libertad en 
el proceso de camb10 1 Buenos Aires, Macch1, 1973, pp. 129 Y 130. 
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un s1stema jur1d1co adm1ntstrat1vo de la planoac16n, ha sido 

posible empezar a esbozar los rasgos de los planes y los 

programes, En efecto, 1os planes nacionales de desarrollo se 

consideran, en el contexto de la planeae16n democrAtica, como 

1nstrumontos o actos de 1ndole pollt1ca, tecnica o 

administrativa, on el que se presontan las or1ontac1ones de gran 

amplitud para conducir los destinos de la nac16n con la 

flexibilidad que les 1nst1tuc1onss y los medios puestos e. su 

alcance, requieren para enfrentar situaciones inesperadas. 

En el articulo 26 canstttuc1onal se ordena que '"habrA un 

Plan Nacional de Desarrollo el que se sujetaran obl tgator1mnente 

los programas do la Admtn1strac16n Pllb11ca Federal"'. Por su parte 

la Ley de Planoaci6n (artlcula 21), 1ena1a que el plan precisar! 

los objetivos nacionales, estrateg1as y pr1or1dados dol 

desarrollo integral del pa1s; que establacerAn los lineamientos 

de politice de carActer global, sectortal y regional, y que sus 

previsiones se referirAn al conjunto do la actividad económica y 

social, atribuyendola, asl m1smo, la cal1d11.d de documento rector 

del contenido de los demAs programas de desarrollo. 

De tal forme, ol plan en su caracter de acto técn1co. 

politice o de adm1n1strac16n, es un instrumento orientador que en 

M6xica tiene el propósito de ordenar siatematicamente el 

ejercicio da laa atribuc1anea que al ejecutiva fadaral 

correspondan en materia da ragulac16n y pranoci6n da la actividad 
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econ<llolca, social, polltica y cultural. El plan, tiene c01110 
56 

finalidad coadyuvor a lo transfonnocl6n de la realfdad del pals. 

Pero sf b1en es cierto que los actos tfp1cos de la 

planeac1ón democrAt1ca tienen une naturaleza diversa de la que 

caracteriza a los actos jurfdfcos, también lo es que en nuestro 

pafs su gestación, formulacf6n y ejecucfón, astan insertes en un 

Estado Socfal de Derecho y por ende, sujetes al Derecho Ptlblfco 

Vigente. 

Ahora bfen, otro elemento que resulta fndfspensable abordar 

en torno al universo en que exfste y se deffne la planeacfdn, nos 

provoca a dfstfnguir las acepciones con que se conceptualfza e le 

planeac16n en la legislación administrativa y en el discurso 

polltlco. 

En el campo polltico se fdentiflca a la planeacl6n COlllO un 

proceso polftfco, que se sumarfsa en: 

"Un anAlisls de conjunto de probl ... as, f1jacl6n da metas que 

Implican también transformación da la realidad y en cuanto 

finpl fea la accfón concurrente del sector póbl feo, del sector 

55Artlculo Jo. da la Lay·de Planaaci6n, relacionado con el 21 de la 
llillfta. 
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soc1a1 y del sector pr1vado, neces1ta forsoze.monte, a nivel de 

cada uno do los Estados, hacer concurrir a estas fuerzas que, en 

forma indispensable, deben formular. comprometer y ejecutar una 

p1aneac16n autent1camente democrAt1ca." 

La expos1c1ón de mot 1vos de la Ley de P1aneac1ón se ref1ore 

este m1smo concepto, denom1n6ndole planeactón global 

atr1buyéndolo la tnroa de orientar y dar congruencia a todo el 

proceso de planeación da carActer macroeconóm1co y regional, qua 

incluya la coord1nación de los progrlltn6S en lo que 1nterv1enen 
56 

dos o mAs ent1dodes federativas. 

La pr1mera acepción que es la que nos intoresa, es la d1J la 

planeac16n democr6t1ca como metodo de gobierno a travás del cual . 

.. se orgen1za el trabajo y las tareas del sector pObl1co, 

permitiré 1ncorporar las act1v1dades de los sectores social 

privado en Ta consecución de los objet 1vos nacionales... As1 

entendida, la planeac16n no es sólo uri proceso técn1co de toma 

de decfs1ones, eleccfón de alternat1vei y asfgnac16n de recursos, 

constituyo, fundamentalmente un procesa de part1c1pac1ón socfa.1 

56"Expos1c16n de MOt1vo• de 11 Ley de Plene1c16n", en II Pllno1c16n 
del Desorrollo, Mtlx1co, Hb1ca, SPP, OOAJ, 1084, p, 11 
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en la que la conc111ac10n de 1ntereses y la un10n de esfuerzos 
5"/ 

parm1ten el logro de objet1vos val 1dodos por toda la soc1edod. 

La planeac10n democrAt1ca asl cons1derada y bajo el 

pr1nc1p1o de rectada del Estado, contribuye a reiterar y 

fortalecer la func16n del mismo Estado para orientar y promover 

el desarrollo 1ntegral del pals; reafirmar y propic1ar la 

convivencia arm6n1ca de los sectores p0b11co, privado y social, 

en las act1v1dades da la econom,a y la sociedad. 

El sistema jurld1co adm1n1strativo de la formulación y ejecución 

del plan trata, bajo este s.1stema, de poner énfasis en la 

apar1c10n, desde la Const1tuc10n, de las d1spos1c1ones del 

"Capitulo Económico", en particular la de los articulas 25 y 26, 

que se refieren, .por un laao- a las facultades que el Estado tiene 

para planear el desarrollo econ6m1co y social del pa,s y, por ol 

otro, n la creac16n del Sistema Nacional de Planeac16n, la 

formulac16n del plan y los terminas en que el Congreso de la 

Un10n debe actuar dentro de la planec10n nacional. 

Const1tuye tiste, la base de la v1gente Ley de Planeac10n y 

de los decretos presidenciales que h.!!!n aprob.!!ldo los Pl.!!lnes 

Nacionales de Desarrollo 1983 - 1988, 1989 - 1994 y los programas 

s.ector1ales de 110d1ano plazo que der1van de los prop1os planes. 

57 Idam, p. 12 

101 



En esta perspectiva, lo relevante desde el punto de vista 

jur,dlco radica en la craacl6n da una esfera da c._toncla 

atribuida por al ortlculo 32 de la Lay OrgAnlca da la 

Admlnlstracl6n P~bllca Federal o la Secretorio do Progromeclbn 

Presupuesto, en tanto que ha dicha dependencia se le confieren 

facultades sustantivas globales con respecto a la for11a en que 

deben desarrollarse el proceso de planeac16n. 

S1 bien es cierto que los actos trascendentes de la 

planaocl6n se sometan o lo aprobaclbn del titular del Ejecutivo 

Federal, autoridad da mAs alto grado en la ostructura jerarqu1ca 

da la Admlnlstrac16n Fedorol, también lo os quo ol ejorc1clo do 

las facultades suste.nt1vas de dicha Secretaria, se ejercen con 

respecto a las demAs dependencias en circunstancias da rango 

jerarquice del mismo nivel, sin que opere en este caso la 

mocanlca del clbslco ejercicio de poder de ""'ndo desde el m!s 

alto grado do la escala adr.i1ns1trat1va y de los que a1 mü:mo 

suceden en fonna !Ubori.:. loada. Por lo anterior podefftOS concluir, 

que es por ln nnturalela sustantiva de la!l facultadas conferidas 

al brg~mo rector de la planeac16n, que el resto de los orgsnos 

que integran a la adm1n1strac16n central actunn en constnnto 

obsorvanc1a de las d1ractr1ces o lineamientos normativos que 

surgen de tal esfera de canpetencla. 
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La necesaria relación que exista entre el caracter 

sustantivo da las facultades de la Secretarja de Programación y 

Presupuesto en materia de planeac1ón con aquellas que, con 

respecto a la administración del gasto póbl ico federal, la han 

sido conferidas desde 1983 en los sucesivos decretos aprobatorios 

del presupuesto de egresos, la vinculación de la asignacibn 

presupuastal a las orientac1ones, estrategias, objetivos y actas 

qua fijan al plan y los programas indopenéientemente de las 

disposiciones de lndole presupuesta! de la Ley de Planeación y de 

las relativas de la Ley Orgln1ca da la Adnlinistración Póblica 

Federal, cabe mencionar que la vertiente obligatoria es tamb1dn 

apoyada a nivel reglamentario Y., seg{m el sector ackninistrat1vo 

de que se trata, por los reglamentos interiores de las 

secretarias de Estado. 

Asl, los artlculos 40 y 41 da la Ley de Planeacion 

constituyen esa sustención jur1d1ca, al establecer que al 

contenido y los actos de la Administración COntro11zada, 

encaminados a induc1r acciones de los sectores de la sociedad, 

asl º""'° las pollticas que normen el ejercicio da los 

atribuciones que las leyes confieren al Ejecutivo Federal, debdn 

observar congruencia y plena correspondencia con los objetivos y 

prforidades del plan y da los programas. 
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En efecto, el art,culo 26 constitucional ordena que, 

mediante la partic1paci6n de los diversos sectores sociales, se 

recogerán les asp1rec1ones y demandas da la sociedad para 

1ncorporalas al plan de los programas de desarrollo. 

Por ello, cobra aqu1 1mportanc1n al concepto polit feo de la 

planeac16n, quo debe conceb1rsn, como sost1one ol Sr. lfc. Carlo!i 

Sal lnes de Gortar1, "no tanto como una 1nst.'lnc1a adm1n1strat1va 

de correcc16n o regulación de los mecanismos del mercado, s1no 

como un instrumento pol ,t feo que pennfte ordenar la acción del 

sector pflb11co, alentando y encauzando la partfcfpacfón de 111 
$0 

soc1edad c1v11· 

Debemos sonalar, en este orden do ideas, que esta 

d1spos1c16n se encuentra, junto con los demAs ordenamientos que 

con el texto de le norma jur1d1ca fundamental integran las bases 

const1tucfonales da la planeacfón democrAt1ca, fnserta en un 

esquema trad1c1onal tr1part1ta de poderes y da repreaentat1v1dad 

do l• poblac1ón. 

se Palabras pronunciadas por el Lic. Car loa SallnH de o., 
Secretarlo de Programación y Presupuaato, en la 1naugurac1ón de 
la ·v Conferenc1a de Hin1stro1 y Jafaa da Planaaoión de Mltrlca 
Lot1na y el caribe", el 5 do 01ci•bra de 1985. 
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2.- Federa11uo y Municipio 

La coord1nac16n en los term1nos del articulo 33 de lo Ley de 

Planeacl6n, prop1c1a lo poslb111dod de que el Ejecutivo Federal y 

los gobiernos de las entidades federativas concurran sfn 

menoscabo de sus respectivas esferas de atr1buc1ones, a coadyuvar 

con le olaneacfón del desarrollo integral del pah, proyectando 

de manera conjunta las acciones tendientes a alcanzar los 

objetivos de la planeacfón nac1onal. En este sentido se desprende 

el procedimiento en virtud del cual se armonizan las facultades 

concurrentes de la federación y los estados en los terrenos de la 

planeac16n regional, por un lado, y por el otro, en el 1mperat ivo 

de racional izar los esfuerzos provenientes de la federación que 

se concretan y real izan en este campo en cada uno de los estados. 

As1 pues, es: 

"por las caracterfst1cas de nuestra estructura jur1d1ca federal: 

la acc16n de planear no ha sido n1 es exclusiva del gobierno 

federal, ni de las entidades fedBrat1vas o de los mun1c1p1os. 

Tampoco lo es la acción de legislar o reglamentar en mator1a de 

planeaciOn. S1n embargo, los efectos que se pueden derivar de la 

planoaciOn astan directamente relacionados con la ex1stenc1a 

las circunstancias jur,dicas, adm1n1strat1vas y f1ntmc1eras de 
li9 

cada n 1ve1 gubernomenta l. 

59 Garda F, Edmundo, "Un ejercicio de planeac16n a nivel 
mun1c1pal", Revista de· Admln1strac16n P0b11ca, H6xlco, nO..S. 55-
56, jul1o-d1c1embre de 1983, p.72. 
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También en este punto ocupa un lugar prepanderanto el 

muo1c1p1o, puesto que el legislador hizo patente, dontro del 

menc1onado articulo 33 de la Ley de Planeactón, que en todos los 

casos se dabera considerar la part1cipación que corresponde a los 

municipios. Desdo este Angulo es pos1b1o advert1r que la 

vertiente de coordlnac10n se desenvuelve an ol esquema 

const1tucional qua configura al federal fsmo me)(.1cano, como a 

cont1nuac16n oxponemos~ 

En primer term1no, 1• coord1naci6n debe ajustarse al 

contexto de d1str1buci6n de competencias Que la propia 

Const1tuc16n ostab1ece (arttculos 40, 73, 115, 116, 117, 124 y 

131). En segundo luger, la fracción XXIX-O dol articulo 73 

eonstituc1onal, que se relaciona con el 124, en cuanto a qua éste 

establece que las fncultades no concedidas expresamente por ta 

Const1tue16n a la federación se entienden reservadas a los 

estndos, permfte cons1derer que al encontr11rss expresam~nte 

facultado el Congreso Federal para expedir layas S<lbre ploneación 

nacional de1 desarrollo econ&n1co y social la competencia 

corresponde exc1usfvo.mente a la foderación; a los estados ae les 

dejan a salvo sus facultades propias para 1ag1slar, en su 

soberonla 1ntorna, sobre la planeac16n da su prop1o desarrollo. 
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Las innovaciones que se introdujeron con las reformas 115 

constitucional, a 1n1c1at1va del presidente De la Madrid, 

surgen, segón lo afirma José Francisco Ruiz Hass1eu, para lo 

cual, el ejecutivo tuvo an cuenta los siguientes argumentos: a) 

los estados poco hablan hecho por reivindicar al municipio y un 

buen nWnero de ellos era precisamente instancia de sojuzgam1ento: 

b)º el poder revisor, en cuya fonnac1ón participan las 

legislaturas locales, posee facultades para mnpl 1ar sus 

directivas tnunicipalistas, partiendo de las prevenciones que en 

ese cOJllpo se han Introducido de ig17 a la fecha; c) l• 

Const1tuc16n no es una norma del orden federal, sino precisamente 

la fOrnu:ila que reparte la competencia entre los ordenes federales 

o nacional y el estatal o local y, por ende, se encuentra sobre 

ellos asegurando su validez, y d) el nuevo articulo 115 

conservar1a su carActer de caté.lago de bases a desarrollar y 

completar por los constituyentes locales y por las legislaturas 
60 

de cada estado 

En el mismo orden de ideas, conviene agregar que en la 

expos1c1ón de motivos de las refonnas al articulo 115 de quo 

hemos tratado, el tltular del Ejecutivo, Miguel de la Madrid, 

hizo hincapié en la congruencia con el pr1nc1pio const1tuc1ona1 

60Ru1z Mas¿1Au, Joslt Francisco, .. El nuevo art,culo 115", en Nuevo 
Derecho Constitucional Mexicano, México, PorrOa, 1983, p.225. 
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de los reg1rnenes 1ntertores de los estados: "se deja la 

regulact6n de las comun1dodes municlpalos oa las constituciones y 

Leyes locales, para que en éstas contengan las nomas que 

correspondan a las part1cular1dades g6ogrA.f~cas, demogrAf'fcas y 

econórn1cas que son prop1as do cada una de las entidades 
61 

federat1vas" . Por lo que se refiero a la p1aneac1lm regional y 

el papel que on é:ste pueden desempaf'lar las ent1dades federat1van 

y los municipios, la transformación do la d1str1buc1ón de 

compotenc1as que con anter1or1dad obsorvaba la propia cart9 

magna, aparece en la fracc10n X del artku1o 115, en la cual so 

ordena que "la faderac16n y los fstados, on 1os términos do ley, 

podrAn convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio do 

sus func1ones, la ejecución y opereic16n do obras / la prestación 

de servicios p0bl1cos, cuando el desarrollo económico y socia) 1o 

haga necesario". A su voz, esta d1sposic16n constitucional 

faculta a los astados para celebrar estos convenios con sus 

mun1c1pios, a ofocto de qua éstos asuman la prestación de los 
62 

servicios qua la misma se refiero. 

6l"Expostc16n da motivoS' da la In1c1attva da Rafonoaa y Adicionas 
al articulo 115", en Constituct6n Pollt1ca de loa E&tados Unidos 
Mexicanos, Secretarla de Oobern1cf6n, 1083, p.21 

R;> Rulz Ouenas, Jorge. la VI• da la Pl1n1flcac16n Mexicana, 
Revista de Admln1stract6n PObllca, "'xfco, INAP, 1983, nt.. 
55/56. pp. 35 - 63 
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Producto de la coord1nac16n, en el orden formal, son. los 

convenios Onlcos de desarrollo que el Ejecutivo Federal celebra 

cada ano, e partir de 1983, con los ejecutivos de las entidades 

federat1vas. Estos convenios representan las bases generales de 

consenso que surgen de la convergencia entre le pleneec16n 

federal y le estatal, generando derechos y obl igeciones para una 

y otrs partes, dando incluso lugar a expectativas en el mismo 

aantido, los· que se uteria11zan en función de variables, 

fundamentalmente de carActer econ6mico, como pudieran ser el 

acceso a fuentes da f1nanc1amiento, la ganeraci6n da ingresos o 

bien, la disponib111dad de recursos presupuestales, entre otros. 

A esta vertiente se le ha llamado coordinada, configura un 

régimen general de convenios federeclOn - estados, que prol 1fer0 

slgnlflcatlv....,nte a partir de 1977 con la promulgec10n de la Ley 

OrgAnlca de le Admlnlstrac10n P6bl1ca Federal y la aperlcl6n, 
63 

entonces, de los convenios 6n1cos de coordinación 

ea. Cfr. Wltker, Jorge. La CoordlnaclOn Estatal y Municipal en el 
contexto de la Planeación en México, Coord1nador Marcos Kaplan, 
Estudios de Derecho Econ6mlco, Mix1co, UNAM, 1986. pp. 83 a 100 
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Estas razones permiten suponer que, ca.o todo acto 

r;onsensual. ol convenio dn1co de dosarro1 lo: 
·¡ 
..;es un acuerdo de voluntades que se celebra en un marco 

predeterminado de materias que constituyen su objeto, y entre dos 

persona5. de igual jerarquh, estructuradas por dos ordenes 

nonnat1vos tambtén de 1dent1ca jerarqu,a. Esas dos personas 

(Poder Ejecutivo de la Un16n y Podar Ejecutlvo Estatal) son da 

derecho p{Jb11co, ambas pBrtes tienen que dtsponer de competP.nc1a 

para celebrar el 1nstrrn.l8nto que nos ocupa porque se trata ds 

organos del Estado mexicano )', por ende, disponen sólo do un 

!mblto de actuación (coaipatenc1a) que restrJng1d""8nte los 
&4 

ordenamientos legales les circunscriben • 

De lo anterior, se s191.1a ~ue los convunios tanteos de 

desarrollo, en el Ambito do lo planeac1ón democrAt 1ca, se hu.n 

convertido on instrumentos en los que se acuerdan variadas 

acciones que conc1arnen por un lado, a la federación y, por el 

otro, a los estado!'., o bien a uno y otro en beneficio de le 

nac1bn. En lo fundamental, las materias que sometan ambos ordenes 

de gob1erno al acuerdo do volunte.dos, suelan ser la ojecuc16n 

64 Ru1z Mass16u, Jos6 Fronchco, "Naturaleza jurld1ca de los 
convenios un leos de coord1nac16n" ,en Aspectos jurld1cos de la 
Planeac1on en M6x1co, Mb1co, SPP, PorrOa, 1981, p. 142. 
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conjunte de planes de desarrollo re11ional; la transferencia de 

recursos presupuestalea federales para financiar p'lanes 

estatales de desarrollo, cuando éstos tienen repercusiones de 

lndol• nacional, y la· determinación de prioridades tonto 

federales corno estatales, a efecto de hacerlas coincidentes o 

tenerlas presant&s &n todo esfuerzo de plen1ficac1ón que la 

feder1ci6n omprend1. 

En algunos de estos casos la federación se compromete a quo 

en el sono de los COIJlités de planeaci6n para el desarrollo 

ast1t1l se unifiquen esfUerzos de ambos órdenes de gobierno para 

racional.izar recursos y fortalecer a los propios estados y a 

los Municipios, debiendo tener éstos utlimos la intervención qua 

les corresponda. 

Con la celebrac16n de los convenios unicos de dosarrol lo en 
fi5 

1984 se inició la reestructuración profunda del toxto de lo 

que anteriormente fueron estos convenios, para adecuar estos 

instrumentos a las nuevas d1spos1c1onas const1tuc1onales 

legales de la planaoci6n democrAtic• del desarrollo intogrel del 

pal s. 

65 Publicado~ en el Diario Oficial da la Federec16n, • partir del 
18 de abril de 1984 y hoste el 21 da nov1811bre de ese •iSlllO ""º· 

111 



3.- Areas estrat6g1cas y pr1or1tar1H. 

Uno de los elementos bas1cos de la tesis conat1tuc1onal de 

la Rector1a Economtce del Estado, y qua viene, a respaldar 

nuestras anteriores cons1derac1ones, es su carlcter jur1d1co 

adm1n1strat1vo. Es decir, no estamos en presencia de un prfnc1p1o 

que permita la d1screc1onal 1dad adm1n1strat1va, la generalidad o 

la perm1s1v1dad derivada de una libre 1ntarpretac1ón de la norma 

constttuc1onal. Todo lo contrario¡ la refrJrma const1tuc1onal 

los art1cu1os 25 y 28 principalmente, establece con absolute 

precfs16n los supuestos bas1cos en los que el sector pllbl 1co 

tendrA a su cergo de manero exclusiva ciertas !reas que los 

den6mtna estratogfcas de la econom1a y los serv1c1os. 

El art1culo 25 const1tuc1onal en su cu.srto p&rrofo estabiace 

que "El sector p(Jbl1co tendrA a su cargo, de maners exclusiva, 

las areas estratAg1cas que se seftalan en el art\culo 28, pllrrafo 

cuarto de h. Const1tuc10n, manten1ando siempre el Gobierno 

Federal la propiedad y el control sobre los organismos que on su 

caso so est8blezcan. 

As1m1smo podrA part1c1pnr por s1 o b1en con los sectores social y 

privado, de scuerdo con la Ley, para 1mpulsor y organizar las 

areas pr1or1tar1 as del desarrollo." 
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EstaMOs de acuerdo qua en base a la vigencia de un Estado 

Social de Derecho, se precisan las actividades exclusivas del 

sector pO.blico, damos por supuesto que deberA.n ser todas aquellas 

actividades econ0ai1cas y sociales de carActer estratégico, 

bls1co y necesario para garantizar el justo desarrollo nacional. 

E1 art,culo 28 en su pArrafo cuarto, enumera las siou1entes 

areas estratégicas: acunac16n de moneda; correos; telégrafos; 

radio talagrafla 

b1l latas por un 

gobierno federal: 

la comunicación vla satallta; emisión da 

sólo. banco, 

petroleo 

organismo descentralizado del 

y los demAs 111drocarburos¡ 

petroqu1.mica bas1ca¡ minerales radioactivos generac1ón de 

energ1a nuclear¡ ferrocarriles; las act 1v1dados que 

el<presamente senalen las leyes que expida el Congreso de la 

Unión. 

En su oportunidad se reprochó la ausencia en la enuneraci6n 

de areas estratégicas, de la actividad de radio y telev1si6n, 

la m1ner'8 y las industrias alimentarias, farmaceutica 

autcxnov11ist1ca; por otra parte, diversos grupos consideraron que 

la autoe11mantoc1ón del Estado era una docl1nación del Estsdo e 

favor del interés privado. Se confunde e ignora el Animo del 
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poder const 1 tuyento permanente, las condiciones del 

desenvolvimiento actual del pala y los factores hlstorlcos, que 

no pueden ausp1c1ar un proyecto ent 1c11ptta 1 tsta 
66 

Por lo demAs, es conveniente tener presente que el nuevo 

artlculo 28 constftuctonal, no cancola la posibilidad d_e expandir 

arcas exclusivas en favor del Estado. 

Ahora bien, el ptr.rrafo quinto del articulo 28 const1tuctonal 

establece: .. ~, Estado contar! con los orgemtsmos y empresas que 

re<1utera par.o. el of1caz manejo do las areas estratégicas a su 

cargo y en las act1v1dedes de carácter pr1or1tar1o, dando, de 

acuerdo con las leyes, parttctpo por st o con los soctores soc1al 

y prtvado". Algunos autores consideran quo ol precepto introduce 
&7 

elementos de confusión o al menos de amb1guedad¡ : Una 

1nterpretac16n s1stomAt ica penn1ta advert tr Que en las aroas 

estratAtlgos el E•tado portlclporA o trov6s da organismos 

pbb11cos descentra.11 zados, organismo dosconcentrados o unidades 

adm1n1strat1v8s de la Adrn1n1strac16n Pl.iblicll Federal, para 

66Ruh Ouefta, Jorge, "Las adiciones constitucionales del contentdo 
econ00l1co, la empresa pOblica y el desarrollo" on Ruh Hass1éu, 
José Francisco; Valad6s, Diego et al, Nuevo Derecho 
Const1tuc1ona1 Mexicano, M6x1co, Porrl.ia, 1Q83, p. 13Q. 

67, Yeanse los planteamientos de Jorge llltker y Antonio Carr1 llo 
Flores, quienes en tal sentido hacen comentarios relacionados con 
•1 asunto, en Ru1z: Valadts et al. op.c1t., note 1nter1or, pp. 78 
y 89. 
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conservar asl la prop1edad y al control. A las prlNras ant1dadas 

paraestatales que hace referencia al 1118nc1onado articulo. 28; 

pravt-nte en el prop1o articulo 25 lo adv1erte hacta el final 

de su pArrafo cuarto. 

En ese m1smo pArrafo donde se informa sobre e 1 otro concepto 

constftucfonal que ahora estamos analizando, cuando se afirma: 

"Ast11ismo (el Estado) podrA participar por s1 o con los sectores 

social y privado, de ecuerdo con Ta Ley, para finpulsar y 

organizar las areas pr1or1tar1as del desarrollo." Cabe agregar 

que tanto la const1tucl6n cano la Ley de Planeac16n son 

congruentes respecto a la fntervencfón democrAtfca de los 

diversos sectores de la vida económica del pats, al propanerse la 

partfcfpacfón de los sectores social y privado en las diversas 

actividades or1entadas el justo desarrollo nac1ona1. 

Ahora bfen, ?cuAles son las areas pr1or1tar1as a las que 

hace referenc1a el articulo 25? Cabe advert1r que la nomenclatura 

del texto constftucfonal es variable, por lo que areas 

prlor1tar1as se ref1ere. As! el articulo 28 d1f1ere del tém1no 

usado en el arttculo 25 reffrfendose ya no a areos prforftartes 

del desarrollo, s1no a "act1v1dadas de csr&cter pr1or1tar1o". En 

el lenguaje de las c1enc1ss econom1co adm1n1strnt1vas, una &roa o 

actividad nos puede s1gn1f1car un sector, subsector, rama o 
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subroma da la aconomla. La an.-rac16n del articulo 28 

conat1tuc1ona1, rofer1do a las oreas estrat6g1cas aj8"'P11f1ca lo 

dicho. 

La 11111b1guadad sena lada .. , los parrafos 

anter1ores, 1rremed1ablemente deja 1a puerta abierta, para qua el 

Estado a traves do su muy particular 1nterpretac16n, puada 

d1screc1onalmente establecer de acuerdo a los intereses dol 

momento lo qui\ debe entenderse por actividades de carActer 

pr1or1tar1o, o b1en 1 a.reas pr1or1tar1e.s do desarrollo¡ tal 

problerriAt1ca cons1derMKJs es un vicio hereditario en nuestro 

sistema legislativo mexicano. 

Esta problemat1co viene a contrastar con lo que 

astablac1mos al 1n1c1o de este aportado re•P<>cto a la def1n1c16n 

que no deja lugar a dudas de lo Que debe entenderse por areo.s 

estrat6g1cas, ya qua la norma jur1d1ca suprema no deja lugar a 
66 

dudas respecto de su 1ntarpretac16n • 

6",El Heraldo da Mlx1co, Ooc.-nto publicado par la Sacretarla da 
HAc1anda y Cr6d1to P0b11co, Martas 30 da Julio da 1991. 
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Con la refo1'118 publ 1cada en el 01ar1o Of1c1al de la 

Federac11>n el 3 de febrero de 1983, en el articulo 28 

const1tuc1onal plrrafo qu1nto la prestac11>n del serv1c1o p0bl1co 

de banca y cr6d1to se reÍ'omo de tal manera para quedar de la 

s1gu1ente forma: " Se exceptOa tamb1én de lo prev1sto en la 

pr1mera parte del pr1""'r pArrafo de este articulo la prestac11>n 

de serv1c1o p0bl 1co de banca y créd1to. Este serv1c1o ser6 

prestado por el Estado exclus1vamento a través de 1nst1tuciones, 

en los tenn1nos qua establezca la correspondiente ley 

regluentar1a, la que también determinar! las garantlas que 

protejan los 1ntareses del pOblico y el func1onuiento de 

aquellas en apoyo de las polltic~s de desarrollo nacional. El 

serv1cio pObl ico da banca y crédito no serA objeto do 

concesiones". S1 bien no se def1nh• como Area estratét1ga y, por 

ende, no se determinaba cnnst1tucionalmente la propiedad y el 

control absoluto del gobierno federal, la prestac11>n de serv1c1o 

p~bl 1co de banca y créd1to, perm1t1a poner a d1spos1c16n de los 

part1culares la inverslbn de un -34!1 del cap1tal de la banca 

m0lt1ple estat1zada, med1ante cert1f1cados de part1c1pac11>n 

patrilllOl11a1 "serie B", con la restr1ccil>n de que no pod1an ser 

adqu1r1dos en no mis de 1S por 1nvers1on1stas, persona f1s1ca o 

.aral, 1ndividua1Mnte detem1nada. 
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El quinto !>irrafo del articulo 28 constitucional fue 

deroaedo por el articulo 1o del Decreto de 26 de junio de 1990, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 del mismo 

•s y afto; en la exposición de 1110tivos del Decreto citado se 

seftala que la prestación de servicio p0bl1co de banca y crédito 

no es considerada COMO u.na A.rea exclusiva y estratét1ga del 

Estado, por lo qua la prestac16n de servicio puede ser 

concesionada a los particulares. 

Tal hecho, trajo consigo nlMMlrosos comentarios de los 

d1stlnto1 sectorea qua caoponen la aconomla de la sociedad, asl 

ca.o de diversos organismos gubernuentales y privados •Undlales 

qua v1er0n con buenos ojos el r~greso de tal actividad a 111anos de 

los particulares. Oebelllos hacer mención que el giro de 180 grados 

que se dl6 en 198nos de 7 anos por parte del gobierno federal, 

obedece prl11ardlalmente a la nueva polltlca de sane.,,,lento del 

sector pObllco;· consl1tenta en la deslncorporec16n de las 

-rasas publicas paraestatales para asi adalgazar al Estado y 

dejandole abiertas las areas donde de acuerdo con el Plan 

Nacional de Desarrollo del sexenio en cuestion, <lste debe de 
69 

actuar para alcanzar el desarrollo integral de la nación 

69 Cllrdoba,Jos6. D1ez lecciones de la Reforma econ<lol1ca Mxlcana, 
llhlco, Revista Nexos No. 158, Febrero de 1991, pp. 31 a 48. 
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Uno de los pr1ncip1os de le Rectorla Econ&lica del Estado y 

de nuestro sistema de economla 1111xta, es la proh1btc16n 

constituc1onal dol ré91men de monopolios, el que a juicio del 

articulo 28 constitucional t1ende a producir el fenllmeno de 

obtener cons.cicntamente una alza do los prec1os, y a obl 1gar a 

los consum1dores a pagar prec1os exagere.dos. 

articulo 28 constitucional que prohibe 

Aparentemente, el 

axprosamante l l\ 

const1tuc10n de R".onopo11os y las prAct1cns monopa11cas, es una. 

prueba de que en H6x1co dobe imperar la 1 ibre concurrenc1a, y en 

conscecuenc1a, la economia del tnercado de corte cU.sico. Esta 

vis11>n del problllllA es a61o aparente, puesto que en nuestra 

Const1tuc11>n lo quo en verdad se establece es un régimen 

arm6n1co donde concurren los d1st1ntoa sectores econ6m1cos que 

componen a la sociedad, estableciendo rilg1men do democrac1o 

económica y social. Estamos en presencie: de un sistema de 

aconomla mixta basado on lo propiedad privada, p~b11ca y social; 

en las garantlos 1nd1v1dual .. y sociales y en al r6g1men de 

democracia y 1 lbertad consagrado por lo Const ltucil>n como nonno 

suprema de nuestro sistema Jurldlco. 
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rn.- LIMITES V PERSPECTIVAS DE LA E~IA HIKTA. 

Como ya hemos establecido anter1onnonte on este trabajo, la 

Economla Mixta en el sistema jurld1co ocon6m1co mexicano, fue el 

rosultado de rocooor la real1dad soc1oocon6mfca de nuestro pa1s 

plasmandola a nivel constitucfonal y reconocfendo la concurrenc1a 

de los sectores que componen a nuestra sociedad. Asf pues, 

nuestra Econom1a Mfxta t1one v1genc1a y se just1f1ca porquo forma 

parte de un todo mayor, y porque su cración respondo a un 

proyecto nacional cuyas bases t1enen una rafgmnbre 

revoluc1onar1a; por lo que la Economta Mixta es pues, una 

derivación precfsamento de nuestro const1tuc1ona1 fsmo social. 

Ahora bfen, por el hecho de que esto especfal y particular 

régimen econ6m1co se derive do una manera de contemplar y 

prAct1car nuestro sistema const1tuc1onal, no por ello la Econom.,a 

Mixta tieno que estar sustentada en valores po1't1cos y sociales 

s1n una correspond1anto mater1alizac1ón de tocn1cas jurtdfcas e 

Instrumentos adm1n1strat1vos y econ0m1cos. En efectot nuestro 

sistema económico ·pueda operar gracias prec19amente 1 una 

instrumentación que penn1te concret Izar c1ortos valores do 

nuestro constftuc1ona11smo social, valores orientados a pretender 

alcanzar un desarrollo nacional Juato y equ111brado. 
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1.- La econaola •1xta y el sector póbl1co 

Es muy 1mportante prec1sar y del imitar que debe entenderse 

por sector pllb11co para los efectos concretos de la economta 

mixta. En relación con este tema no podrA entenderse por sector 

publico la totalidad de la administración pobl tea centralizada y 

paraestatal; si ésto fuera asl, entonces tendr1amos qua 

determinar que los actos de gobierno estarhn siempre 

encaminados a la producc16n y distribución de los bienes y a la 

prestación de los serv1C1as con una clara orientación económica. 

El 'concepto sector p0b11co., no podrA ser otro que aquel que 

Incluya a cualquier Dependenc1a de la A<hinistración Póbl tca 

central1zada o entidad de la Administración Paraestatal que este 

bajo mandato constitucional, por una ley del Congreso de la 

Un16n, o bien por un decreto del Ejecutivo Federal, en alguna da 

las actividades reservadas de manera exclusiva. 

Al referirse al articulo 26 al sector Póblico, no lo 11mita 

al !mbito federal, por ello necesariMl8nte tendrA qua entenderse 

en un sentido ana16g1co y extensivo. Es decir, que el Soctor 

Publico para efectos de la Economla Mixta estarA constituido por 

cualquier órgano de autor1dad - creado por la Constitución, por 
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una ley u or1g1nado con fundamento en una ley reglamentaria - ya 

sea federal, estatal o mun1c1pal; órgano destinado a la directa o 

Inmediata producción o distribución de bienes, o bien, a la 

prestación de serv1c1os. 

Es muy importante mencionar que el sector Pllbl ico (en el 

sentido· analógico que hemos mencionado) no esta ob11gado 

constitucionalmente a limitarse a las actividades que el art1culo 

28 const1tuc1onal reserva en forma exclus1va a favor del Estado. 

Esta reserva exclusiva· de funciones a favor del Estado las 

considera el precepto constitucional como areas "estratég1cas" y 

no monopólicas. En este sentid.o, estas arens estratégicas son 

cometidos, atribuciones y obligaciones que la Constitución impone 

al Estado. No se trata de atribuciones potestativas 

discrecionales, sino de atribuciones inexorables de 

cumplimiento forzoso y obligatorio. 

Estas actividades irrenunciables al Estado no son 

11m1tativas 1 ya que las mismas se refieren a atribuciones que el 

Estado solo pod'rA desompeMar sin que pueda concec1onar, autorizar 

o permitir que otros sectores distintos a él puedan intervenir en 

la misma; mAs sin embargo ésto no quiere decir que el Estado no 

pueda part1c1par en otros campos de la actividad econ0m1ca ya que 
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el mfsrno texto de los art1culos 25 y 28 constftucfonales hablan 

de las actfvfdados pr1orftar1as, pr1orftar1as del desftrrol lo en 

las cuales al Estado podrá partfc1par por s1 1 a través de los 

sectores pr1vado soc1al o on concurronc1a con los mismos. 

Def1nit lvamente, la ex1stenc1a de una economla mb'ta 

equf 1 ibrnda en un conto.xto de 1 ibro ompresa y de sons;!tA 

1ntervenc16n estatal na depende de improvisaaas limitaciones a 

proh1b1c1onos constftuclonales. la pro~pcr1dad del Sector 

Privado, la plena v1genc1e. de los derechos socfales, la 

responsable part1c1pacfón del sector Póbl1co en el contexto de la 

econom1a nac1onel, no serA una cuest 1on que corresponda tt una 

mera ecuación o regla del moctelo de econom1a mixta, s1no .sorh el 

resultado del pleno 1ncorporamfonto y vigancfa do nuestro 

constftuc1ona11smo social, que rechaza los modelos cap1ta11stA 

social fsta do corte ortodoxo. 

La fntervenc16n adm1n1stratfve on la economta 11 través de 

regulac1ones económicas, empresas publ1cas y planoac16n no 

constftu)'en formas do soc1alizac16n, sino funcionas y fines 

esenciales del Est&do moderno. Esto no es otra cosa qua la 

Roctorla del Estado. 
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Lo q .. si ea 9Uy l11POrtante y que dei-os de tener especial 

atencl6n, •• •n vigilar que el Sector P6bl1co concurra al 

desarrollo nacional - regulaciones, 911Presas p0b11cu, crédito, 

planeeci6n - dentro de los 1 lmltea •As extrictos del Estado de 

Derecho, el lnten\a social, el bien COlllln, el lnter6s p6bl1co, la 

soberan1a nacional, la independencia econm.1ca. Cualquier 

actividad que no se relacione al logro, aseguramiento o 

perfec1on•1ento de estos fines y valores serAn actividades y 

funciones que el Sector P0bl 1co, no deber6 tener a su cargo. 

2.-La ECOll091a Mixta y al Sector Privado 

El Sector Privado e5'.o formado por la universalidad de las 

personas f1s1cas y morales de Derecho Privado, que ejercen de 

acuerdo al artkulo 5o. Constitucional, la profes16n, industria, 

comercio o trabajo, con tal de que sean licitas. 

De hecho, la totalidad de los ejldator1os, trabajadores, 

cooperativistas o personas fts1cas que prestan sus servicios como 

func1onar1os p0b11cos, en su calidad da personas tndtvtduales son 

susceptibles de formar parte de este sector. El Sector P~bl1co y 

soc1a1 no esta formado por las personas constderadas en su 

calidad de 1nd1v1duos, s1no como 1nst1tuc1ones, grupos, 

asoc1ac1ones, etc. 
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Por esta razón, c.-.-01 que cualquiera de las personas 

1ntegrantes da estos sectores estan en capac1dad potanc1a1 da 

pasar a formar parta del sector Pr1vado. 

Con 1a f1na11dad da precisar que personas o grupos componen 

el Sector Privado debamos también precisar, que este sector 

estarA compuesto preferentemente por la totalidad de personas 

f1s1cas o morales que lleven a cabo activ1dadas ocon6mtcas; no 

hay que olvidar que los extranjeros y 1as empresas extrsnjeras 

constituidas conforme a las leyes de Hbxtco forman parte también 

de este sector. 

El Sector Privado realiza sus actividades econ6m1cas en un 

marco da 11bre empresa, de econom1a de mercado, s1n mis 

11m1tac1ones que las prohib1c1ones y regulaciones establecidas 

por las leyes y reglamentos astoblecidos, an la totalidad da las 

aconom,as de mercado (como hemos aseverado anter1ormonte, todas 

las econom,as centralmente planificadas o da morcado devienen en 

Economlas H1xtas). la Adm1n1strac16n Póbllca tnterv1one a f1n da 

normtir y regultir las actividadas económicas y de trabajo, con la 

clara 1ntenc16n de encuadrarlas dentro de la ley, el orden 

plib11co, 1a moral, las buenas costumbres y el Derecho . 
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Es 11uy 1mportonta destocar que el art,culo 25 no sol...,nte 

const1tuc1ona11za al Sector Pr1vado de la eco110111la, sino qua 

ademAs, 1e otorga 1a garant1a cons1stente en el derecho 

const1tuc1onal qua los particulares t1enen da recibir est1oiulo y 

protecc16n de 111 ley en relac1on de las actividades econom1cas 

que realicen, 

Este criterio sostenido a s1do muy poco comentado por la 

doctrina; pero debemos advertir que estamos en presencia de une 

poderosa garant,a constitucional a favor de todo pert1cular 

sujeto econ6m1co. No se trata da simples declaraciones abstractas 

incapaces de plilsmarse en reglas de derecho; todo lo contrario se 

trata de un Derecho P0bl1co subjetivo, hay quo recordar quo 

anter1ormento sostuvimos la tesis de que las reformas de 

contenido económico en la Const1tuc16n 1nclu1das dentro de la 

parte dogmAt1ca de la misma 1 es una nueva forma del avanzado 

constituc1ona11smo soc1al m9xlcano, Esta garanUa const1tuc1onal 

es y debe ser oxtglble al Estado, en vtrtud de que se trata de 

una garant\a const1tuc1ona1, por lo que existe 1a obl1gac1bn 

1rrenunc1ablo por parte de la autoridad para prestar le deb1da 

aststcncta. 

El art\culo 25 const1tuc1onal af1rma que la ley alentara 

protogorA la octtv1dad econ6m1ca que realicen los particulares 

que proveeré las cond1c1ones para que el desenvolvhntento del 

Sector Prtvado contribuyo ol desorro11o aconcloolco nacional en los 

tolrm1nos que estobloca ast! Constltucloo. 
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Se trata puaa, de una invaluable garantla noediante la cual 

al Sector Privado podrA participar en la elaboraci6n del ·Plan 

Nacional de Desarrollo, teniendo a su cargo una 1rnportante 

part1cipaci6n en el logro da los objetivos planteados. Esto 

aignifica que la refonaa de car!cter econMico a la Constituci6n 

a elevado a rango const1.tuc1ona1 las técnicas adln1nistrat1vas de 

fOlll8nto y subvención. 

El precepto constitucional como es 16gico, rem1te a la ley 

reglamentaria que emana de aste m1SllO ordenamiento a fin de 

1nst1tucional Izar e instrumentar las t6cn1cas de fomento y 

subvención que permitan 111ater1a11zar la garant,a const1tuconal 

consignada en el Olt1mo pArrafo del art1culo 25. En consecuencia 

el Estado, - debiendo entender por este Olt1lllO al Ejecutivo 

Federal Estatal o Municipal- tendr! que seguir buscando nuevas 

formulas que per111itan eatar en aptitud de intervenir 

administrativamente mediante ley, reglamento los planos 

nacionales de desarrol 10 1 a operar los instrumentos y técnicas de 

fomento. 
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3.- La Econo.la Mixta y al sector Social 

Este sector, de acuerdo al art,culo 2& con1t.1tuc1onal esta 

integrado por los s1gu1entes organismos: "ejidos, or;an1zac1ones 

de trabajndoros, cooperativas: comunidades¡ empresas que 

pertenezcan mayor1tar1a o exclusivamente a los trabajadores y, 

en general, de todas las formas de orgen1zac16n social para la 

producc10n, d1str1buc16n el consumo de bienes y serv1c1os 

soc1alemente necesarios". 

Este penaltlmo p~rrafo da1 articulo 25 constitucional ha 

despertado numerosas y graves criticas por la casi totalided da 

organizaciones empresar1alaa del pah. La critica pr1nc1pal se 

endereza en el sentido que con la creac16n de aste sector, el 

gobierno limita y cercena las actividades que podr1an estar en 

manos de los particulares, y quo adem6.s con ello se da un gran 

paso hacia al soc1a11smo. 

Lo pr1mero que hay que dec1r a qu1enes asi p1ensan, como ya 

hemos sostenido anteriormente en aste trabajo, es que el articulo 

25 const1tuc1one1 no creo nlng6n Sector Social, pues 6ste ya 

existia. Los ejidos 1 cooperat1vas, etc., son 1nst1tuc1ones con 

muchos anos de ox.1stenc1a y con una leg1slaci6n creada 
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para asta tipo da Instituciones. Estas 

organizaciones, que prAct1c1119nte existen en todas las econórn,as 

del •undo, fueron productos de nuestra h1st6r1a, muy 

concretatante, de nuestro .const1tuc1onal 1stMJ social. 

Lo que hace el art1culo 25 const1tuc1ona1 es elevar 

f1na111t&nte a rango const1tuc1ona1 un sector, con la finalidad de 

ldantlf1car a la total1dad de los sectores que componene la 

aconom,a nac1onal. La Const1tuc1ón sólo reconoce y denom1na lo 

que yo axlsth. 

En segundo término, es necesario afirmar que no por el hecho 

de haberse const1tuc1ona11zado al Sector Social, se les otorgó 

act1v1dades que anteriormente no ten1an, y que estaban en 1t1anos 

de los particulares. Es dec1r, que a part1r de la reforma del 

articulo 25, en nada se ha d1sm1nu1do una sola do las 

trad1c1onales act1vldades de los particulares; ademAs no existe 

la mis leve incertidumbre de que esto pudiera suceder, ya que 

como senalamos en el punto 1nmed1ato anter1or al Sector Privado 

se le reconoce su jerarqu,a y existencia. 

Lo que expresamos en relac16n a la garania de fomento al 

sector Privado es exactMMtnte aplicado al caso del Sector Social, 

aate precepto const1tuclonal ordena que la ley establacerA los 

Mcanl1110s que fac111ten la organ1zac16n y expansión de la 

actlv1dad acon0m1ca del sector Soc1al. 
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Partiendo do asta lnterprotacl6n, la garantla constitucional 

consagrada al f0fll8nto del Sector Social, es una garant,a quB no 

entra en choque con ninguna otra garant,a en favor de otros 

sectores, pues no 11ni1ta ninguna otra, n1 prohibe o 1mp1de 01 

ejercicio de las garantlas a la libertad econOmlca, la propiedad 

privada, el libre comercio, y la seguridad jur1dlca. Constituye 

la oxprasl6n constitucional de que al desarrollo económico 

nacional concurr1 ran, con responsab1 lidad social, el Sector 

P~bllco, al Sector Social, y al Sector Privado. 

RESIMEN 

La consol1dacl6n de la Ractorla Economla del Estado y la 

Economla Mixta en el desarrollo de la Nacl6n, que Instituyen los 

artlculos 25, 26 y 28 constitucionales principalmente, deberA 

estar orientada la revlsl6n racional lzadora do la 

responsabilidad que tienen a su cargo los distintos sectores de 

la sociedad econ0m1ca mexicana, para que en ol impulso y la 

conducc16n de su actividad, para que ésta prop1ec1o la 

rea11zac16n de los valores supremos de la democracia. as1 como de 

la sobaran la nacional. 
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El nuevo Derecho Constitucional y Adfatn1strat1vo Mextcano1 

deberA, entendiendo como un complejo nonnattvo. regular 

permitir la Intervención del Estado en la econan,a y la 

partlclpac16n de la sociedad en la lntegrac16n mlsoia de los 

sectores 1 a efecto que éste sea mAs democrAt 1 ca y rae 1ona1. 

Deberá tamb1én, as1 m1smo carActer1zarse por el perfecc1onamiento 

logro de las Inst1tuc1ones que las enmiendas const1tuc1onales 

de 1983 ampl 1an e Introducen en nuestra Carta Hagna: La 

planeac16n 1 las empresas piJblicas, la libro concurrencia la 

responsabilidad administrativa, las subvenciones y esti11ulos1 en 

fin las atribuciones del Estado en materia económica 

principalmente la Ractor1a EconOmica del Estado para obtenor 

alcanzar el desarrollo pleno da la justicia y la democracia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA,- La doctrina de la Ractorla Econ6m1ca del Estado, 1ur91b 

como una respuesta a las posturas 11berales mAs exaltadas y como 

alternativa frente a las doctrtnas soch11stas. 

SEGUNDA.- En la trayectoria económica const1tuc1onal mexicana se 

ha buscado desdo sus inicios, armonizar el s1stoms do econcmh de 

mercado con la justa distribución de la riqueza. 

TERCERA.- A partir dela Constttuc1ón de 1917, se reconoce y croe. 

un aptirtado const1tuc1onal que 9alvaguarda los derechos sociales. 

CUARTA.- En 1950, con la creac16n de la Ley de Atribuciones del 

Ejecutivo en materia Federal se abro una nueva etapa an la 

act1v1dad económica del Estado. 

QUINTI\.- A través de la crisis oeon6m1ca sufrida a pr1ne1p1os de 

1980, se empieza a croar una transformación cualitativa y 

estructural en el Estado mexicano. 

SEXTA.- Con la refonoa eonst1tue1onal do febrero de 1983, a 

1n1c1at1va del L 1c. Miguel de la Madr1d, se crea un nuevo 

concepto de Rector,• Econlllll1ca dol Estado y Econamla M1Xta 
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SEPTIM.- Con la craacl6n da la Rectorla Econclollca del Estado se 

busca •lc1nzar plenanMmte 101 valoras sustentados en nuestra 

Const ltucl6n Pollt tea. 

OCTAVA.- La Econanla Mixta busca armonizar a los sectores 

econ6a\1cos que componen a la sociedad mexicana, y no 

confrontarles como htst6r1camente se ha querido hacerlo. 

NOVENA.- El Estado estarA a cargo de llls areas estrategicas que 

se encuentran estableCfdas en el arttculo 28 pArrafo cuarto 

constitucional. 

DECIMA.- se deber& definir clar""'8nte que debe entenderse por 

areas prioritarias; en virtud de que dicho concepto resulta 

ublguo. 

DECIMA PRIMERA.- Con la polltlca gubernamental de adelgazar al 

estado, se esta logrando, que intervenga ah1 donde el interés 

genera 1 demande. 

DECIMA SEGUNDA.- La planeactOn democr&ttca dio lugar a que los 

sectores Privados y Sociales participen act1Vamente en la 

planeacl6n del desarrollo nacional. 

133 



DEClMA TERCERA. - Por vez pr1roera an nuestra historia, aa elevan a 

rango const1tuc1onal la Rectada Econ0m1ca del Estado, 

estableciendo su canpetenc1a, sus atribuciones, ob11gac1ones y 

limites. 

DEClMA CUARTA.- Para terminar diré Que es Incuestionable la 

importancia y trascendencia de la reforma constitucional en 

materia econ6m1ca. En que medida transforme la real tdad do 

nuestro pah, en la busqueda de una mejor y mayor justicia y 

democracia, dependerA la manera en que se cumpla. 
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