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PROLOGO 

La realidad política, económica y administrativa de nuestro país, 

creo que dá crédito a la elaboración de la presente investigación: no obs -

tante el agrupamiento cada vez más numeroso de materias de especialidad ad

ministrativa, sé que debido a ello, se ha venido perfilando en el orden ju

rídico la Ciencia de la Administración de la Economía 1 no pudiendo quedar -

al margen la atención de los legisladores para avocarse a la creación de l.!. 

yes al i;especto, y dar nacimiento a lo que hoy conocemos como el Nuevo Der.!. 

cho Económico, que no es otra cosa que el resultado de una exigencia social 

para regular la actividad económica del Estado. 

El propósito de la siguiente investigación consiste fundamental -

mente en aportar a esta nueva ciencia del Derecho Económico un poco 1 de lo

mucho que existe de información teórica, sobre las investigaciones realiza

das por estudiosos de la materia ( regulación administrativa económica ) -

tanto de Estados Unidos, Europa, México y Sudamérica. Debe quedar claro que 

el estudio metodológico del Derecho Administrativo Económico se dificulta,

toda vez que su contenido no es estrictamente jurídico, sino que también en, 

vuelve principios económicos que necesariamente deben ser tomados en cuenta 

por el legislador para as! poder adecuar objetivamente las normas jurídico

-económicas a la actividad rectora del Estado en la economía nacional. La

presente investigación se funda en mi entusiasmo y pasión por todo aquello

que se relaciona con las actuales y aún las anteriores políticas económico

-administrativas del Estado. En esto no solo pienso en el Estado mexicano, 

sino en todos y especialmente en aquellos de los cuales se pueden aprender

cosas positivas; técnicas que ayuden a sanear nuestras políticas en materia 

económica y por ende la Administración Económica de México. 

Como ya lo afirmó el maestro Miguel Acosta Romero •• , 11 el derecho

no es un obstáculo al cambio social, pues como instrumento que regula pac!

ficamente las relaciones interhumanas en una sociedad, as! como las de ésta 

con otra, de la comunidad internacional, no es un fin en s! 1 sino como ya -

se dijo, un medio del que dispone la humanidad, para alcanzar cada d!a, me

tas más humanas, dignas y de justicia social y su contenido deberá cambiar

cuantas veces lo considere la sociedad que lo crea, para adecuarlo a las --
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necesidades políticas, económicas, sociales y culturales que requiere esa -

sociedad." Prueba de todo esto, es la sorprendente obra legislativa en ma

teria econ5mica realizada en los últimos años; sé además, que este ha sido

un camino intrincado pero no dif!cil de superar. Asimismo, el maestro An -

drés Serra Rojas dice que ••• 11 Las tareas m§s importantes y complicadas del 

Estado se hacen sobre la marcha ( apremiados por los difíciles problemas "! 

cionalcs e internacionales ) que no admiten demoras o esperas, ni se logran 

comprobaciones efectivas, dejando que el tiempo acredite los resultados de

una labor que es crítica del sistema en que vivimos, analítica de la legis

lación y de la doctrina imperante, al mismo tiempo .que constructiva, porque 

colabora con la formación y perfeccionamiento de una política necesaria pa

ra impulsar el desarrollo jurídico y econ6mico del país. 11 

Salvo la mejor opini6n del lector, considero que me he apoyado en 

la más sólida y selecta bibliografía sobre el tema, mereciendo especial en

comio de mi parte todos y cada uno de los autores citados, 



ANTECEDENTES 

Desde los tiempos más lejanos de la historia, han exis
tido. principios de Administraci6n Econ6mica. En Egipto, en la -
~poca de Rams~s, exist1a un manual de jerarqu1a. En China, en el 
año 500 a.c., existi6 un manual de organizaci6n y gobierno. En -
Grecia y en Roma tambi~n se observan estructuras economico-admi -
nistrativas. 

Desde luego, en la Edad Media y el Renacimiento hubo -
sistemas de Administraci6n que se van perfeccionando y agrandando 
cada vez más. La Administraci6n Econ6mica moderna ha visto am -
pliada cada vez más su estructura, misiones o cometidos, que po -
drtamos decir, corren paralelas con la ampliaci6n de la actividad 
del Estado, independientemente de la f ilosofia y concepci6n pol1-
tica que sustenten los dirigentes del Estado. 

Es dificil, de todas formas encontrar un punto de part! 
da en la historia para poder señalar con prcsici6n el nacimicnto
de un Derecho Administrativo de la Economia, debido a las profun
das transformaciones econ6micas, pol1ticas, y sociales que ha ex
perimentado el Estado desde fines de la Edad Media y del Renaci -
miento, que es desde donde se empieza a gestar la concepci6n del
Estado moderno. 

Las circunstancias del Estado moderno obedecen a causas 
que se aprecian a partir del siglo XV, como son la concentraci6n
de un poder central Onico frente a los demás, la lucha que se de
sarroll6 entre el poder feudal, el poder de las ciudades, el de -
los reyes, el clero representado por el papado y, por otra parte, 
el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que, a trav6s de
una serie de batallas armadas e ideol6gicas, culminaron con la -
paz de Westfalia de 1648. surgi6.as1 el principio de que el Est! 
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do es soberano y tiene facultad para imponer su r6gimen jur!dico
interno, Y establecer pol1ticas econ6micas internas y externas. 
La era de los dascu,brimientos geogr:lficos, la imprenta, las nue -
vas concepciones filos6ficas y la revoluci6n protestante, también 
influyeron en la creaci6n de las pol!ticas econ6micas estatales. 

La Administraci6n POblica Federal Mexicana en materia -
econ6mica no ha permanecido est:ltica a través del tiempo; ha exp~ 
rimentado cambios no solo de tipo accidental, sino modificaciones 
esenciales en su estructura. Las modalidades de las políticas -
econ6mico-financieras han sido consecuancia 16gica del crecimien
to de la poblaci6n, de los problemas econ6micos y sociales y de ~ 

la ideologia del Estado mexicano. 

El Derecho Administrativo de la Economía an México, ad
quiere relevancia constitucional a partir de la Carta de Queréta
ro en 1917, anterior a la Carta Alemana de Weimar de 1919. Esta
blece la propiedad como funci6n social pilar esencial del sistema 
de econom!a mixta que ha construido en su evoluci6n social y pol! 
tica. 

Dasde al importante artículo 27 constitucional que an -
trega a la naci6n el origen de toda propiedad, hasta las últimas
reformas constitucionales de 1983, la rector!a del Estado ha sido 
factor determinante de su desarrollo democr:ltico, armonizado con
las libertades individuales, especialmente el articulo 5° que re
conoce la libertad de trabajo, principio de la libre concurrencia 
base de una econom!a privada o de mercado. 

En cuanto a la lcgislaci6n secundaria, desde la década
de los veintes, el legislador ha vanido legitimando la interven -
ci6n estatal, nacionalizando sectores estratégicos cono la ener -
g1a eléctrica, los ferrocarriles, el petr6leo, la banca y otras -
llreas. 



Pese a ello, el Derecho Administrativo de la Economta -.
[ Derecho Económico ] no ha logrado, en. materia de legislación, -
una estructura acorde con su desarrollo económico, En los Gltimos 
años, los juristas y abO<;Jados han comenzado a formarse en los prin 
cipios del derecho económico, rompiendo los esquemas formalistas -
que centraban su atención en las codificaciones sistemáticas. 

Los avances jurtdicos en materia de planificación, y la
producci6n legislativa de contenido económico en los Gltimos años, 
plantea enormes desaf1os que los juristas tendremos que afrontar -
con m~todos abiertos y creativos que nos alejen de visiones estát! 
cas y regresivas, a fin de desarrollar y utilizar el derecho econ~ 
mico, COlllO instrumento que haga realidad la democracia económica -
postulada en el articulo 3• de nuestra constitución política. 

En s1ntesis, los antecedentes de nuestra disciplina es -
t~n en la Constitución de 1917 actualizada y que lejos de postular 
una suerte de economta liberal refuerza y legitima la presencia -
rectora del Estado, facultándolo para planificar en forma concerta 
da e indicativa el desarroilo económico y social de M~xico. 1 

La simplificada estructura de la Administración PGblica
en las dltimas d6cadas del siglo pasado dista mucho de parecerse a 
la complejidad burocrática del Estado Federal Mexicano de 1920, -
hasta un poco antes de la época del Presidente Calles. No obstan
te el gran desarrollo administrativo de la época de 1917 a la de -
1970, la Administración PGblica Federal en materia económica expe
rimentó cambios impresionantes en los Gltimos 20 años. 

1Nitker, Jorge. Derecho Econ6mico, pp. 16 y 17. UNAM. 



El manejo de un presupuesto que ha aumentado considera
blemente en los 6ltimos 20 años y el desmesurado crecimiento de -
poblaciOn, con las consecuentes presiones de un pa!s con muchas -
necesidades, ha obligado al Estado no solo a aumentar su campo de 
ácci6n en las pol1ticas econ6mocas del pa1s, sino tambi6n a ensan 
char su aparato burocrático. 

En los Oltimos dos sexenios las autoridades paraestata
les crecieron a un ritmo no previsto por ning6n estudioso en mat~ 
ria de administración económic~, como lo explicamos en un capitu
lo subsecuente. La necesidad que el Estado ejerciera una recto -
r1a indiscutible en muchos campos reservados anteriormente a la -
iniciativa privada, propició la creación de organismos de la adro! 
nistración p6blica a fin de poder intervenir en los procesos de -
cambios económicos. Dado este exorbitante crecimiento de la adm! 
nistraci6n p6blica, el gobierno federal inició hace aproximadamen 
te 20 años un intento de reforma en las estructuras y funciona 
miento de la administración pOblica federal, afectando más que n~ 
da a sus politicas económico-financieras. 

La Ley Orgánica de la Administración POblica Federal, -
la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto POblico y la Ley Ge

neral de Deuda P6blica fueron los primeros instrumentos jur1dicos 
que el Estadu en sus diferentes administraciones a fin de progra
mar y evaluar sus pol1ticas se propuso dar congruencia y coheren
cia a una administración que en muchos aspectos era obsoleta. 



CAPITULO I. DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA ECONOMIA. 

l.- Ubicaci6n del Derecho Administrativo en la Econom!a. 

El maestro Santos Briz1 nos dice que junto al derecho -
privado econ6mico se ha originado en las Qltimas décadas, a tra -
vés de transformaciones maltiples, pero con progresos constantes, 
un Derecho Administrativo Econ6mico aut6norno. Este Derecho es el 
conjunto de instituciones y medidas jur!dicas con las que el Est~ 
do interviene con carácter estructurador y con medios administra
tivos, ya que el ordenamiento jur!dico privado, ya actae por s! -· 
misma con caracter econ6mico. 

El derecho administrativo econ6mico ( Derecho Econ6mi -
co ) es una parte aut6noma del llamado Derecho Administrativo Es
pecial. En la sistem~tica y do9~tica jur!dico administrativa se 
antepone la parte general, en la que se exponen las doctrinas ge
nerales del derecho ~dministrativo. El Derecho Administrativo -
Econ6mico, tan importante para la administraci6n, la econom!a y -
para la posici6n jur!dica de cada individuo, hasta ahora ha sido
cient!ficamente poco tratado. La dificultad de su materia radica 
en que no solo está estrechamente engranado con esferas de la --
ciencia de la econom!a del derecho privado de la econom!a y del -
derecho administrativo general, sino que tambián est~ en directa
e importante vinculaci6n con las cuestiones fundamentales del De-:• 
recho Constitucional y Pol!tico. 

Como parte del Derecho Pablico, es decir, de las normas 
org4nicas que estructuran al Estado, ~itker nos dice que el Der2 
cho Econ6mico conforma su arsenal normativo en relaci6n a la pol! 

1santos Briz, J., Derecho Econ6mico y Derecho Civil, pp 
84 y 85. Revista de Derecho Privado. 



tica econ6mica estatal. Es decir el criterio de especializaci6n
no es estrictamente jur1dico, sino econ6mico, lo que hace comple
jo su acercamiento metodol6gico. 

Dicho criterio nos permite extraer al campo del derecho 
econOmico los ordenamientos macrojur1dicos rectores de los agen -
tes pablicos o privados, en cuanto afecten la macroeconomtague va 
más allá de· la relaci6n inorgánica privada costo-beneficio indiv! 
dual. Es decir, el r6gimen jur1dico de la empresa, como sujeto -
productor para un mercado determinado de art1culos de consumo, es 
parte del derecho econ6mico, ( Derecho Administrativo de la Econ2 
m1a ) dejando fuera el tipo do sociedad y su carácter de comer -
cianto, o de áreas propias del derecho mercantil. 

Es decir, el criterio de especialidad no está dado por
el individuo en particular, sino por la funciOn productiva de ti
po social que afecta al morcado y a los consumidores en general,
funciOn que, lOgicamente, cumple la empresa privada o pdblica. 

La conducta como empresario que cumplo tareas registra
das en el circuito monetario, ost~ espec1ficamente regulada por -
el derecho econ6mico. 2 

2witker, Jorge., Derecho Econ6mico, p. 39 UNAM. 



2.- La Adrninistraci6n POblica, 

El esfuerzo que se ha hecho para crear una ciencia de -
la administraci6n pOblica, nos ha conducido, muy frecuentemente,
ª una formulaci6n de leyes universales o m~s bien dicho, a la --
aserci6n de que dichas leyes universales podrían ser formuladas -
para la administraci6n pOblica. Quisieramos anticipar que en niE 
guna universidad del mundo o centro de estudios superiores axis--. 
tía académicamente hablando, la carrera, licenciatura, doctorado
º como se le denomine, en ADMINISTRACION PUBLICA; no omitiendo -
mencionar que algunas autoridades en la materia la consideran co
mo una especialidad dentro de lo que es la ciencia política. 

En un intento de encontrar alguna analogía entre la --
ciencia de la administraci6n pOblica, si es que así se le puede -
llamar, las ciencias naturales, las leyes putativas, etc~tcra, se 
encuentran delineadas con valores normativos de las distorsiones
causadas por la incorregible mentalidad individualista, y de los
presumiblemente irrelevantes efectos del medio cultural. 

Constantemente se sostiene que los • principios de la -
administraci6n pOblíca " tienen una validez universal independie~ 
tes, no solo de los fines morales y políticos, sino de la frecue~ 
te personalidad inconformista del individuo, así también como del 
medio cultural y social. 

La primera dificultad pñra elaborar una ciencia en admi 
nistracidn pOblica surge de la frecuente imposibilidad de excluir 
consideraciones normativas de los problemas de la administraci6n
p0blica, A la ciencia como tal, no le interesa el descubrimiento 
ni la explicacidn de valores normativos; m&s bien, la doctrina es 
general si bien no universalmente aceptado, la ciencia no puede -
demostrar valores morales, as! como la ciencia no puede construir 
un puente en el enorme vac!o que existe entre el mundo del "SER"
y del "DEBER SER", 



Mucho se podr1a ganar si el contrabando de valores mor~ 
les para incorporarse a las ciencias sociales, fuese un comercio
honesto y abierto. J\lgunos investigadores en esta rama del saber 
a menudo asumen que se encuentran aislados y protegidos de ser in 
fluenciados por la lluvia de valores de otras ciencias1 sin emba~ 
go, a ellos les concierne el resultado al mismo tiempo que profe
tizan que es lo que menos les importa. La doctrina de la eficien 
cia es el punto clave de todo esto; se encuentra entre tejida co
mo un hilo casi.invisible en las fibras de la literatura de la a~ 
ministraciOn pQblica, como un objetivo dominante de la propia ad
ministraciOn. 

El objetivo de la administraciOn es asegurar un mliximo
de resultado benéfico contemplado por la ley, y con un m1nimo do
recursos sociales. El término "recursos socialcs 11 es lo suficien 
mente ambigilo para permitir cualquier interpretaciOn, pero quere
mos sugerir que el concepto general envuelto en dicho término, es 
el de elevar el resultado al grado mSs alto de efici.encia con un
m1nimo de tiempo, dinero y esfuerzo. 

El problema bSsico de la macroadministraci6n como disci 
plina y como ciencia potencialmente hablando, os mucho mSs amplio 
y tiene mucho mayor repercusión en la sociedad que los problemas
que puede tener la microadministraci6n. 

Otro problema que surge y que debemos tomar en conside
raci6n es la verdad ineludible de que una ciencia de la adminis -
traciOn pablica debe ser el estudio de ciertos aspectos del com -
portamiento humano. Para asegurarnos de 6sto, existen &reas de -
la administraciOn pQblica en las que el comportamiento del hombre 
puede deliberadamente ignorarse, por no afectar el orden social;
podr1amos poner como ejemplo la contabilidad interna del Estado -
en sus variadas dependencias administrativas, etc6tera. Estos en 
un determinado momento y en el peor de los casos, podr1an tornar
se en problemas intergubernativos y nunca en un problema social. 
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Pero la mayor!a de los problemas de la administraci6n pablica, se 
desenvuelven entre seres humanos socialmente organizados1 y el e~ 
tudio de la administraci6n pablica es, por lo tanto, esencialmen
te un estudio del ser humano viviendo en sociedad, su comporta -
miento, de que manera se espera que va a actuar bajo determinadas 
circunstancias, para as! estar en posibilidad de canalizar esas -· 
fuerzas masivas. Creemos que aqu! cabe mencionar lo que Maquiav~ 
lo escribi6 all4 por el año de 1513 en su obra EL PRINCIPE por lo 
que respecta al control de las masas sociales y a la manera id6 -
nea de dirigir un Estado. Nos dice: ¿ Qu6 es en efecto un gobie~ 
no, sino el medio de contener a los individuos ? - pues bien, el
gobierno precisamente para eso est4, para administrar la vida po
l!tica, econ6mica y social de su pa!s, redundando todo esto en la 
ad~inistraci6n pablica. 

Lo que marca la diferencia entre la administraci6n pd -
blica y otras disciplinas como la psicolog!a, las ciencias natucg_ 
les, etc6tera1 nos encontramos que en primer t6rmino la adminis -
traci6n pablica necesariamente debe estar fundada en el derecho y 
por consiguiente el derecho ( usando el verdadero sentido de la -
palabra ) siempre tendr! como principio, procurar el bien coman -
de la sociedad, ya que si existe algGn otro tipo de ordenamiento
que no tenga como fin la justicia, la libertad mismos que se tra
ducen al bien coman 1 no es derecho 1 - en segundo t~rmino las -
otras disciplinas que mencionamos anteriormente no necesariamente 
deben cumplir con este fin. La preocupaci6n de la administraci6n 
pGblica debe ser en todo momento el inter6s pGblico. 

Esperamos que con la def inici6n que proporcionamos que
de mas clara la idea de lo que debemos entender por administra -
ci6n pablica y para que sirve1 • La Administraci6n P~blica es el
conjunto de medios de acci6n, sean directos o indirectos, sean h~ 
manos, materiales o moralee, de los cuales dispone el ~tado para 
lograr los prop6sitos y llevar a cabo las tareas de inter6s pabli 
ca que no cumplan las empresas privadas o los particulares y que
determinan los poderes constitucionales, legalmente dedicados a -
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recoger y definir la pol1tica general de una determinada naciOn. 

En conclusiOn, y lamentablemente creemos que nos falta -
mucho para poder decir que existe una " ciencia " de la administr~ 
ciOn pGblica. Ninguna ciencia de la administraciOn pGblica en niu 
guna parte del mundo puede ser posible a menos que: 

a) El lugar de los valores normativos quede aclarado; 

b) La naturaleza del hombre en el area de la administraciOn pGbli
ca sea mejor entendida y su conducta pueda hasta cierto grado -
predecirse; 

el Exista un conjunto de estudios comparativos de los cuales nos -
sea posible descubrir principios y generalidades que trascien -

: dan las fronteras nacionales y experiencias histOricas particu
lares. 

No olvidemos que " ciencia es el conjunto de conocimien
tos pertenecientes a una rama particular del saber con pretenci6n
de validez universa1.•3 

3oahl, Robert A., The Science of Public Administration,
pp. 23-33. 
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J.- An4lisis del Sistema Macropol!tico. 

La macropol!tica se puede definir como la pol!tica que
surge cuando una determinada sociedad humana y los representantes 
de .su gobierno en su conjunto, participan en la determinaci6n de
sus intereses. cuando las primeras p4ginas de los diarios, la t~ 
levisi6n y la radio, difunden problemas como la deuda pdblica, e~ 
tatizaciOn de la banca, el funcionamiento de las empresas paraes
tatales, pol!ticas educacionales, impuestos, inflaci6n, desem --
pleo, devaluaci6n, producci6n petrolera, aumento al costo de los
servicios pdblicos, etcAtera - entonces estamos hablando en tArml 
nos macropol!ticos. 

Se ha asumido por la teor!a democr4tica tradicional que 
los representantes que llegan a los altos puestos de la adminis -
traci6n estatal mediante el voto popular para representar precis~ 
mente al pueblo, deberían tener supremac!a sobre cualquier otra -
instituci6n administrativa, y en consecuencia, sobre cualquier -
subsistema que se desarrolle alrededor de Astes. 

Continuando con el tema de la representatividad nos es
posible exponer una proposici6n, el corolario, y una hip6tesis. -
ta proposici6n es Asta: el sistema macropol!tico provee canales -
de acceso no disponibles en otra forma para perseguir intereses -
dentro de la sociedad. El corolario esi los intereses que fraca
san al tratar de ganar influencia en los subsistemas, pueden obt~ 
n.erla a travAs del sistema macropol!tico. La hip6tesis es: la -
dispersi6n de intereses frustados, intereses cuantitativos, y los 
nuevos intereses reclamados, encontraran sus mejores oportunida -

des para enfrentarse a los ya existentes intereses equilibrados -
en el sistema macropol!tico. Cualquiera de estos tres, dos o to
dos en combinaci6n, dar4n prueba de la importancia de la represe~ 
taci6n macropol!tica en una democracia. 
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En una democracia los representantes pol1ticos solo pu~ 
den argumentar la legitimidad de sus actos por ser 6sta la volun
tad del pueblo invistiéndolo de una responsabilidad para con 6s -
te¡ deben ser capaces de arqumentar y sostener que ciertas funci2 
nea oficiales les han sido delegadas y que no actaan por actos m~ 
ramente personales o por usurpación. 

Todo esto significa una parte primordial para la acept~ 
ci6n de los gobernantes en el desempeño de sus funciones en la s2 
ciedad, La moral democr!tica no se puede obtener a menos que los 
instrumentos centrales de la macropolttica sean representativos y 

a la vez efectivos. De aqu1 puede surgir la pregunta: ¿ cuales -
serian las instituciones representativas legitimadas por el orden 
jur1dico 1 derecho 1 en nuestro sistema ? - a nuestro criterio, -
serian • los Partidos Poltticos, el Congreso de la Unión 1 c!ma -
ras de senadores y diputados 1 y el Presidente de la RepQblica.•
- excluimos, como habremos visto a los secretarios de Estado, al
Regente del D,D,F. y algunos otros funcionarios de instituciones
administrativas por considerarseles auxiliares del Poder Ejecuti
vo ( Presidente de la RepQblica 1 y sin llegar a ocupar dichos 
puestos por mandato expreso del pueblo. A manera de redondear 6~ 
to, diremos que cuando existe una verdadera representatividad, en 
tonces el sistema macropolttico se torna democrático. 4 

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES MACROPOLITICOS 

continuando con nuestra exposición, queremos dejar en -
claro que las funciones macropoltticas, están fuertemente concen
tradas en la Presidencia de la RepQblica como toda una institu -
ci6n que es, y que llega hasta sobrepasar la personalidad del Pr~ 

4Redford, Emmette s., Democracy in the administrative -
~. pp. 107-122, Oxford University N.Y. 
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sidente de la RepGblica. Algunos autores, tanto nacionales como 
extranjeros, cue~tionan el hecho de si existe realmente una de~ 
cracia en México o existe un tipo de gobierno sui géneris al --
cual le han denominado • Régimen Presidencialista~• lo cual d4 -
mucho que desear. Primero habrta que ver porqu~ se le ha calif! 
cado de tal forma. Algunos piensan que se debe a que en nuestro 
pata m4s bien existe, una sucesi6n presidencial, lejos de exis -
tir una elecci6n democrática¡ otros piensan que es presidencia -
lista porque es el Presidente, el que impone su voluntad para g2 
bernar o administrar. Bien, nosotros creemos que la fuerza est4 
en la Presidencia misma, y no en la persona del Presidente¡ la -
Presidencia enviste de poder y autoridad al Presidente, pero si
él no sabe hacer uso de tales facultades, muy improbable es que
al t~rmino d~ su administraci6n, el pueblo lo recuerde como un -
verdadero polttico y mucho menos como gobernante ~ como ya fui -
mos testigos de la historia en la pasada administraci6n Estadou
nidense de James Carter, quien fué un polttico débil que no supo 
utilizar todos los instrumentos de poder que le confiri6 la Pre
sidencia de los EE UU - insistimos, la Presidencia le d4 el po -
der al Presidente y no el Presidente a la Presidencia - dejamos
ésta pregunta para su consideraci6n - ¿ quién es el Presidente -
fuera de la Presidencia ?5 

Para Miguel Acosta Romero6 las caractertsticas del ré
gimen presidencialista no ·son iguales en todos los paises, sin -
embargo sus principales perfiles son: 

a) Preponderancia polttica del Poder Ejecutivo sobre -
los otros poderes. 

5Redford, Emmette s., Democracy in the Administrativa

~. pp. 123-131, Oxford University, N.Y. 
6Acosta Romero, Miguel. Teorta General del Derecho Ad

ministrativo, Editorial Porraa, México 1981. 
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b) Se rednen en una', sóla persona las calidades de Jefe

de Estado y Jefe .de GÓ.l?.ier~o, qúe es el .Presidente de la Repdbli
ca, 

c) El titular .del Poder Ejecutivo selecciona libremente 
a sus colaboradores, los Secretarios de Estado, sin ingerencia 
del Congreso y también tiene libre facultad para removerlos. 

d) Los secretarios de Estado no funcionan en gabinete 
colegiado, Consejo de Ministros. 

\ 
e) Los Secretarios de Estado no tienen responsabilidad-

polttica frente al Congreso. 

f) El Congreso no tiene facultades de censura, para los 
Secretarios y Jefes de Departamentos Administrativos de Estado. 

g) Los Secretarios de Estado son funcionarios subordin! 
dos jer5rquicamente al Presidente de la Repdblica y responden pe~ 
sonalmente ante él. 

Como se observará más adelante, el régimen de gobierno
de la Repdblica Mexicana es t!picamente Presidencial al igual que 
el de los Estados Unidos de América y la mayor!a de las Repdbli -
cas Latinoamericanas. 

creemos observar en la mayor parte de los Estados un f ~ 
nOmeno que consiste en el aumento de la preponderancia del Podor
Ejecutivo, sea cual sea su nombre o sus variantes. 

Ese fenOmeno consiste en la concentraciOn de decisiones 

trascedentales de pol!tica interior y exterior, de poder de nom -
bramiento para designar a los miembros del. poder judic,ial, con la 
aprobaciOn legislativa. En la capacidad para diseñar la política 
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econ6mica y monetaria, para determinar la utilizaci6n de los re -
cursos patrimoniales y financieros del Estado, ( es uno de los ia 
dicadores posiblemente más contrastantes, ya que el Poder Ejecut! 
vo aplica la mayor parte del porcentaje del presupuesto de los E~ 
tados y los Poderes Legislativo y Judicial, conjuntamente, en la
ejecuci6n del presupuesto no representan sino de un 3 a un 5% --
cuando mucho del total del mismo), 

Respecto del personal que depende de cada uno de los P2 
deres, también es evidente que el volumen casi total de funciona
rios y empleados del Estado dependen del Poder Ejecutivo. 

Todo lo anterior hace que éste Poder tenga en la reali
. dad una mayor importancia que los otros dos y se rompa, de ese m2 

do, el principio de la divisi6n de poderes, 

Por todo lo antes expuesto, nos hemos percatado do que
en nuestro pa!s el Presidente tiene un importante, debido a su j~ 
rarqu!a, control macropol!tico. 

Por otro lado, debido a su dimensi6n, su estructura bi
camaral, su diversidad, y la débil orientaci6n de liderazgo naci2 
nal, el Congreso no puede participar de manera efectiva en 11111chas 
de las funciones macropol!ticas. Las decisiones en tiempo de cr! 
sis requieren de unidad y de ejecuci6n. Algo de coordinaci6n se
logra a través de nuevas medidas legislativas para la Adrninistra
ci6n del Estado, pero adernSs de éstas cosas la coordinaci6n, ta -
les como las decisiones en tiempo de crisis, se elaboran y se lo
gran primordialmente en el escritorio del Poder Ejecutivo. El -
congreso es muy débil también para decidir y proponer que hombres 
representar&n al gobierno. En cuestiones legislativas como pres~ 
puestarias existen una coparticipaci6n del Presidente y del con -
qreso. 
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otro control macropolttico lo desempeñan las Secreta 
rtas de Estados y Departamentos Administrativos, lo cual se puede 
deducir al analizar algunos arttculos de la Ley Org4nica de la A~ 
ministraci6n POblica Federal que es la Ley que establece las ba -
ses de organizaci6n de la Administraci6n PQblica Federal Central! 
zada y Paraestatal. Transcribimos los siguientes arttculos: 

Art. 2.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el
despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al 
Poder Ejecutivo de la Uni6n, habr4 las siguientes dependencias de 
la Administraci6n POblica Centralizada¡ 

r .- Secretartas de Estado, y 
II,- Departamentos Administrativos 

Art. J.- El Poder Ejecutivo de la Uni6n se auxiliar4 en 
los t~rminos de las disposiciones legales correspondientes de las 
siguientes entidades de la Administraci6n Pdblica Paraestatal¡ 

I .- Organismos Descentralizados 
rr.- Empresas de participaci6n estatal, instituciones nacionales

de cr~dito, organizaciones auxiliares nacionales de cr~dito
e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, 

III.-Fideicomisos. 

Art. s.- El gobierno del Distrito Federal estar4 a car
go del Presidente de la RepQblica, quien lo ejrcer4 por conducto
del Jefe del Departamento del Distrito Federal de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Org4nica correspondiente. 

Art. 9.- Las dependencias y entidades de la administra
ci6n pdblica centralizada y paraestatal, conducir4n sus activida
des en forma programada, con base en las poltticas que para el 12 
gro de los objetivos y prioridades de la planeaci6n nacional del
desarrollo establezca el Ejecutivo Federal. 
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Art. 10.- Las Secretarias de Estado y los Departamentos
Administrativos tendr4n igual rango, y entre ellos no habr4, por -
lo tanto preeminencia alguna. 

Art. 11.- Los titulares de las Secretarias de Estado y -
los Departamentos Administrativos ejercer4n las funciones de su -
competencia por acuerdo del Presidente de la Repdblica. 

Art. 12.- Cada secretaria de Estado o Departamento Admi
nistrativo formulara, respecto de los asuntos de su competencia -
los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes
del Presidente de la Repdblica. 

Pues bien, esta buena parte del control del sistema ma -
cropol!tico van .a realizarlo ( 18 ) Secretarias de Estado y ( 1 
Departar.iento Administrativo - DDF - segdn lo dispone el articulo -
26 de la ley antes mencionada, a saber1 

l.- Secretaria de Gobernación 
2.- Secretaria de Relaciones Exteriores 
J.- Secretaria de la Defensa Nacional 
4.- Secretaria de Marina 
s.- Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico 
6,- Secretaria de ProgramaciOn y Presupuesto 
7.- secretaria de la Contraloria General de la Nación 
B.- Secretaria de Energ1a, Minas. e Industria Paraestatal 
9.- Secretaria de comercio y Fomento Industrial 
10.-Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidr4ulicos 
11.-secretaria de Comunicaciones y Transportes 
12.-Secretar!a de Desarrollo Urbano y Ecoloqia 
13.-Secretaria de Educación Pdblica 
14.-Secretar!a de Salud 
15.-Secretar!a del Trabajo y Previsión social 
16.-Secretaria de la Reforma Agraria 
17.-Secretar!a de Turismo 
18.-Secretaria de Pesca 
UNICO.- Departamento del Distrito Federal 
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Esperamos que con ~sto, hayamos logrado delinear, muy
a grandes razgos la actividad macropolttica y macroadministrati
va del Estado asi como un an!lisis gen~rico de un verdadero sis
tema macropol1tico como lo es el nuestro. 
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4,- Importancia de la Moral Democratica en un Sistema Pol1tico. 

Antes de adentrarnos en el desarrollo de este puntó -- . 
un aspecto de la moral democr5tica debe ser analizado, principa! 
mente por su relaci6n con otros propositos del sistema ppl1tico. 
Dos pruebas de·un sistema pol1tico, ademas de aquellas inheren--: 
tes en el ideal democr5tico, hacen que surjan nuevas dudas en la 
teor1a democratica, 

Una prueba es la aplicaci6n deliberada de la intelige~ 
cía a las pol1ticas. Platon ya nos ofreci6 un buen sistema pol1-
tico en aquellos tiempos, El empez6 un profundo analisis de la
actividad humana, especialmente sus conflictos, para poder·11e-
gar a la definici6n de lo que es LA JUSTICIA y ofreci6 lo que en 
épocas modernas se le podr1a llamar un modelo de eficiencia,en -
el cual cada persona contribu1a a la sociedad segan sus aptitu-
des. Los hombres preparados y experimentados políticamente for
man una élite distinta de otros grupos y no deben responder a la 
voluntad caprichosa de otros. 

La experiencia o el conocimiento requerido para ello -
es altamente funcionable en la sociedad moderna ya que la inte-
graci6n y elaboraci6n de pol1ticas no se obtiene sin la partici~ 
paci6n de expertos especializados. cualquier versi6n actual del 
modelo Plat6nico incluir1a al hombre de ciencia, diplomacia, me
dicina, educaci6n, economta, etcétera¡ en la categorta de hom -
bres expertos para determinar las pol!ticas cientificas, diplom! 
ticas, de salud pGblica y econ6mica respectivamente como aseso-
res unicamente. La cuesti6n en en turno es que el hombre quiere 
pol!ticas operativas en su beneficio, que busquen los objetivos
humanos, y los lineamientos para la obtenci6n de ese objetivo, -
se derivar! del conocimiento de los especialistas¡ con ésto, el
sistema polttico serta bueno, siempre y cuando, concurran los c2 
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nocimientos antes mencionados, 

cual es entonces la respuesta de la teorta democ~!
tica ? Creemos que podemos contestar y resumir dicha respuesta 
en dos proposiciones qenerales y tres reqlas secttndarias: 

Primera proposici6n.- No existe nada en la moral democr!tica 
que excluya la participaciOn de expertos en los foros poltti 
coa. El verdadero demOcrata deber1a recibir con benepl!cito la 
colaboraci6n de ellos, porque sin ella, el objetivo humano no -
podrta ser alcanzado. El experto creativo es un contribuidor -
esencial para la obtenciOn de propOsitos democr!ticos. 

Sequnda proposiciOn.- La moral democr!tica asevera que la res-
puesta a las exiqencias populares es la Optima prueba de la po
lttica administrativa. La moral democr!tica rechaza el intento
de cualquier ~lite para imponer su voluntad. Por ejemplo,~sta -
puede aceptar el derecho que tienen la autoridades m~dicas de -
informar a los ciudadanos los efectos nocivos que causan el fu
mar tabaco, pero no tienen el derecho de dictar una ley que --
prohiba el fumar. 

Las tres reglas que mencionamos anteriormente son las 
siquientes: 

Primera.- El experto debe someter al veredicto de la sociedad
su proposiciOn. Los lineamientos de la pol1tica deben democra
tizarse. 

Sequnda.- Se debe dar suficiente tiempo para que las propues-
tas de los expertos puedan probarse adecuadamente. 

Tercera.- Para que las otras dos reqlas puedan realizarse, las 
proposiciones deben hacerse pQblicas. 

La ciencia pol!tica contemporánea nos ha ofrecido ---
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otra prueba en el sistema pol!tico. Esta es la capacidad q~e de
be tener un sistema pol!tico para controlar las tensiones socia -
les. Se considera que un sistema pol!tico debe tener el m6rito -
de demorar, absorver y ajustar dentro de s!, las eKi9encias de -
los grupos mediante procedimientos no violentos. El rompimiento
y control P.ac!ficos de las eKigencias sociales y la estabilidad y 
continuidad del sistema pol!tico, a través de los cuales se hace
posible, son los verdaderos valores por los cuales se puede some
ter a prueba un sistema pol!tico. Dentro de las tradiciones occl 

dentales en caso de enfrentarnos a una situaci6n práctica, nos in 
clinariamos a sancionarla basándonos en el concenso pablico, m!s
bien que caer en un alto grado de represi6n, como actualmente lo
han hecho algunos gobernantes de paises Centroamericanos. Por -
más de 70 años en el caso de M~xico, nuestros gobernantes han op
tado por solucionar las tensiones sociales de manera pacífica. 

Queremos aclarar que dentro del marco de la moral demo
crática, ni la eKperiencia, vista desde un ángulo elitísta: ni el 

control de tensiones por s! mismos, son la prueba 6ptima de las -
eKigencias morales de un sistema político. La 6ptima orueba se -
r!a en todo caso, la operatividad y las respuestas que el sistema 

pueda ofrecer a las expectativas de los gobernados dentro del mar 
co de su jurisdicci6n. Operatividad es la palabra clave, la cual 

puede resultar de la participaci6n de los ciudadanos, ya sea en -
la elaboraci6n de macropol!ticas o a trav6s de un control sobre -
aquellos encargados de elaborarlas. 

Un sistema pol!tico es algo demasiado complejo que re -

presenta maltiples valores. La ideolog!a democrática asegura que 
la operatividad con responsabilidad, la experiencia y la soluci6n 
pac!fica de tensiones sociales, ayudar5n enormemente a pcrpetuar
cualguier sistema que tenga como esencia la democracia. 7 

7Redford, Emmette., Democratic Morality, Policy and Po

litical System, pp, 31-37. Oxford University, New York. 
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s.- Personalidad Jur!dica del Estado Mexicano. 

Como una realidad social, al Estado le corresponde una
realidad ,juddica y, .como consecuencia de ello, tambil!n tiene pe.!: 
sonalidad propia, l.; cual ha sido muy discutida por la teoda. 
Podemos decir que persona es " todo ser susceptible de derechos y 
obliqaciones jur!dicamente hablando •. Se les clasifica en pers2 
nas f!sicas y personas jur!dicas colectivas; hay quien habla de -
persona moral pero no aceptamos esa terminología, no obstante su
uso generalizado, porque no tiene un contenido jur!dico, ni des -
cribe 16qicamente el objeto predicado, por lo que nosotros prefe
rimos usar el término de persona jur!dica colectiva. 

La persona f!sica 11 es el ente biolOgico humano con de

rechos y obligaciones, su capacidad de goce se le atribuye desde
que es concebido y la de ejercicio con la rnayor!a de eaad, y ter
mina la de ejercicio, por la interdicción y ambas por la muerte;
las caracter!sticas o atributos de las personas f!sicas son tener 
un nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, capacidad y naci2 
nalidad. 

La persona jur!dica colectiva, se significa por una se
rie de circunstancias, entre las cuales la principal es estar 
constituida por un grupo de personas que tienen fines comunes y -
permanentes, no confundiendose la personalidad juridica de sus in 
te9rantes, con la de la persona jur!dica colectiva. 

En nuestro concepto, la personalidad juridica del Esta
do es concomitante y nace paralelamente con el ente social, es d~ 
cir, al constituirse un Estado independiente, soberano, con dere
chos y obligaciones y, por lo tanto, tiene desde ese momento, pe_!'. 
sonalidad juridica, que no es ninguna ficción, ni una creación -
abstracta del derecho. 
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De lo expuesto, tenemos que el Estado es una persona j~ 
r1dica de Derecho POblico con una sola personalidad y voluntad, -
que se regula en su estructura y funcionamiento por la Constitu -
ci6n Y Leyes Administrativas Secundarias y, cuando entra en rela
ciones de Derecho Civil, nunca pierde su carácter de Estado, ni -
cambia su voluntad, 

Los entes pOblicos, dentro de los que consideramos al -
Estado, las entidades federativas, los municipios, los organismos 
descentralizados y las demSs personas jur1dicas de Derecho pObli
co, tienen ciertas caracter1sticas constantes desde un punto de -
vista gen6rico, aunque desde un punto de vista especifico puedan
presentarse algunas variaciones. Esas caracter1sticas son: 

l.- La existencia de un grupo social con finalidades unitarias, -
permanentes y voluntad. 

El grupo social que forma la persona jur1dica colectiva tiene 
v1nculos de voluntad coman, as1 como finalidades. conjuntas y per
manentes, que se expresan a trav6s de la realizaci6n del objeto -
del ente colectivo, 

2.- La personalidad jur1dica distinta de sus integrantes. 

La personalidad jur1dica colectiva existe y es distinta de la 
personalidad individual de cada uno de los integrantes del ente -
colectivo, 

3.- Denominaci6n o nombre. 

La denominaci6n o nombre, es la palabra o conjunto d~ pala 
bras que sirve para señalar y distinguir a la persona jur1dica c2 
lectiva y para diferenciarla de otras entidades similares, as1 c2 
me para ubicarla con precisi6n en el mundo social y del Derecho.
Cada Estado soberano tiene su nombre, e igualmente las entidades-



federativas, los municipios, los organismos descentralizados y 
aQn los organismos internacionales. Denominación o nombre que 
usan en todos los documentos oficiales y que los identifica. 

4.- Arnbito geoqr!fico. 
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La persona jur1dica colectiva de Derecho Pdblico, ejercita -
sus derechos y obligaciones siempre en un !mbito geogr!fico deter 
minado, que puede ser mas amplio o m!s restringido segdn se trate 
de la importancia del ente pdblico y de su objeto, y puede abar -
car, ya sea todo el territorio de un Estado, una parte de él, o -
circunscribirse a una ciudad o a limites todav1a m!s pequeños. -
Lo anterior implica también la necesidad de una cede permanente -
para los órganos de administración y representación, que creemos
equivale al domicilio; por ejemplo, en los Estados Federales, es
la ciudad en donde tienen su asiento los poderes y en los dem!s -
casos de personas jur1dicas de Derecho POblico, el domicilio ser! 
el lugar fisico en donde funcionen sus órganos de administraci6n
y de dirección. 

5.- Elemento patrimonial. 

El patrimonio es el conjunto de bienes de toda 1ndole y de -
derechos valuables pecuniariamente, de que dispone en un momento
dado, para cumplir con su actividad económico-financiera, en la -
persecución de sus fines. 

6.- R6girnen jur1dico propio. 

Todas las personas jurtdicas, de Derecho PQblico tienen un r! 
gimen jur1dico propio que regula su actividad, En el Estado sobe
rano, ese r6gimen lo constituye la Constitucien Politica, las le
yes que de ella emanan, los reglamentos y demSs normas que le son 
aplicables. En las entidades federativas, adem&s de la Constitu-
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ci6n Pol1tica y leyes federales, están las Constituciones Loca-
les Y leyes y reglamentos que regulan su actividad, en loé orga
nismos descentralizados, por ejemplo, la Ley Orgánica de la uni
versidad Nacional Aut6noma de M~xico, Ley ael Instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ley -
Orgánica del Organismo Descentralizado denominado Petr6leos Mex! 
·canOs, etcAtera. 

7.- Objeto, 

Consiste en la realizaci6n de todas aquellas actividades con 
cretas previstas en su r~gimen jur1dico propio; y en los entes -
que tienen carácter pol1tico, adem!s de lo anterior, los progra
mas que les señalen sus gobernantes. 

8,- Organos de Representaci6n y Administraci6n, 

Los entes colectivos para expresar la voluntad social, nece
sitan tener 6rganos de representaci6n y administraci6n, que son
los que ejercitan los derechos y las obligaciones inherentes a -
aquellos. Dichos 6rganos de representaci6n y administraci6n, v~ 
r!an mucho en cuanto a su nttmero, composici6n, estructura y fa -

cultades, pues por ejemplo, en el Estado soberano, tradicional -
mente son los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; en el -
Municipio es el Ayuntamiento; y, en los Organismos Descentraliz~ 
dos, los Consejos de Administraci6n o Juntas Directivas y el Di

rector General, También es muy variable la forma en que se de -
signa o elige a esos 6rganos de administraci6n y representaci6n, 
pues va desde la elecci6n directa, hasta sistemas de selecci6n a 
trav6s de concursos de m~ritos o designaciones personales, 

9,- Fines. 

Consideramos que los fines son mediatos y, en ~ltima instan-
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cia, deben ser la persecuci6n del beneficio general, el bien común, 
o el interés pdblico.8 

8Acosta Romero, Miguel., Teoría General del Derecho Admi 
nistrativo, EditoFial Porrda, México 1981. 
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CAPITULO II. FENOMENOS QUE INFLUYEN EN LAS POLITICAS ECONOMICO-Fl 
NANCIERAS DEL ESTADO MEXICANO. 

1.- Influencia de Tendencias Sociales, EconOmicas, Cient1ficas, y
TecnolOgicas en la AdministraciOn PQblica. 

A manera de llevar un orden sistem!tico, trataremos de. ~ 
desarrollar el punto namero uno de éste cap1tulo en el mismo orden 
que aparece, Ast pues hablaremos de las Tendencias sociales en la 
AdministraciOn Pablica y de pronto nos encontramos que la Adminis
traciOn es una ciencia tan antigua como el mismo Estado, 

Conforme la sociedad se torna m!s compleja, al mismo --
tiempo se desarrollan estructuras administrativas m!s perfecciona
das, con las cuales se forman sistemas para el ingreso nacional y
con ésto se desarrolla la administraciOn del mismo. pol1ticas tri
butarias, poltticas monetarias, etcétera, hasta llegar a los com -
plejos sistemas administrativos econOmicos que conocemos hoy en -
dta. La misma tendencia y desarrollo sociales, orillan al hombre
a reconocer que hay ciertos propOsitos o necesidades comunes que -
~l mismo desea ver superados; por ejemplo, la construcciOn de un -
puente para cruzar un rio, el mantenimiento de un ferry, construc
ciOn de puertos y almacenes, la edificaciOn de centros pablicos -
( c!rceles, escuelas, hospitales, parques, etcétera 1 el mejora -
miento de v1as pOblicas y todas las dem!s obras de car!cter pObli
co; actividades que el propio Estado a través del tiempo ha encon
trado exigibles por la sociedad. 

No ha sido dno hasta recientemente que a la administra
ciOn se le reconociO como una familia de conceptos que permite a -
la lOgi:a y a la experiencia adquiridas en una !rea determinada, -
ser aplicadas en otra y m!s nueva aan si hablamos de la administr! 
ciOn econOmica. La AdministraciOn PQblica no est! totalmente acee 



tada como una disciplina académica. Se le percibe como una rama
de la ciencia pol!tica y ha sido clasificada con la econom!a de -
cuya relaci6n surge lo que llamamos ECONOMIA POLITICA. Por lo -
tanto podemos decir que queda mucho por aportar a ésta nueva dis
ciplina y por este motivo tan importante, cabe aceptar que el go
bierno, tiene a su cargo la administraci6n del Estado, puede no -
tener la madurez ni la visi6n suficiente en su educaci6n pol!ti-
ca,. ni el pensamiento que se requiere para esta disciplina. 

Los retos que enfrentamos, no desaparecen aan cuando -
éstos sean superados. Nuevos retos surgen rapidamente en su lu-
gar. De ah! que existe una necesidad constante y continuada de -
adaptaci6n a un mundo cambiante. Cabe entender que ésto es muy -
dif!cil de hacer en la Administraci6n Pablica, ya que el hábito -
del administrador y el hábito del estudiante de administraci6n p~ 
bl.ica, es analizar la administraci6n como administraci6n y se ol
vidan que ésta existe para los prop6sitos de una sociedad que en
s! misma se transforma con el transcurso del tiempo¡ de ah! que -
esta sociedad crunbiante influya fuertemente en cambios administr~ 
tivos que van a ser aplicados a esa misma sociedad. Pero no solo 
es la administraci6n en un sentido limitado, sino que atrás de -
ella debe existir una basta noci6n de un ordenamiento jur!dico -
siempre como fundamento. Esto es, al fundarse en el Derecho, la
administraci6n pGblica trae consigo la pretensi6n de ser algo --
eterno, algo contenido en s! mismo, intercalado, algo coherente e 
internamente consistente y aunque se pretenda, difícilmente podr~ 
mos separar la administraci6n del derecho. 

Tratando de ahondar un poco m&s en ésta cuesti6n legal, 
existe una noci6n humana que sostiene que los métodos antigUos -
son los mejores. Si los métodos que empleamos ayer resultaron -
ser los eficaces y son aceptados de esa forma, los nuevos y dife-
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rentes métodos seran vistos con suspicacia. seamos perceptivos y 

admitamos que no es necesario elaborar una nueva decisión para so 
lucionar el rnismo problema cada vez que éste surge, Oeberiamos -
ser capaces de percibir y solucionar operaciones repetitivas cuarr 
do ast nos convenga, As! pues, el habito no debería condenarse -
del todo, por el contrario, la desatención al hábito no se debe -
considerar; comprendamos tarnbi6n que los habites del pasado pudi~ 
ron habernos proporcionado las respuestas correctas en aquel en -
toncas, pero quizá no se puedan aplicar en el presente, Similar
mente funciona el derecho, el derecho fué hecho para el hombre y
no el hombre para el derecho. Si tan solo reconocieramos la im -

portancia de ésta verdad tan elemental, muchos de los problemas -
sociales, por lo que toca a la ley y a la justicia, asi como a le 
administraci6n pOblica, tomarian una perspectiva mas clara. 

Corno ya expusimos antes, vivimos en una sociedad cam 
biante, en una sociedad revolucionaria, pero no se debe entender
esta Oltima palabra en un sentido b~lico, sino en un sentido se -
cundario, como lo es el cambio completo y marcado en algo; preci
samente por ~sto, todas las generaciones - y no solamente en M6xl 
co sino en el mundo entero - tienen su propia revolución, de una
forma u otra, las generaciones muestran un cambio marcado y cent! 
nuado en algQn aspecto fundamental de su vida privada y pGblica. 

Las revoluciones, t~cnicas en naturaleza y sociales en
sus efectos, han influenciado la administraci6n pGblica. 

Corresponde ahora hablar de las tendencias económicas -
que influyen en la administraci6n pOblica, 

El fenómeno que nos preparamos a valorar y a sopesar en 
relación al impacto que tiene sobre la administración estatal 11! 
mado tendencias econ6micas, puede ser tan desconcertante como la
administración misma, ya que ambas tienen una cosa en comOn: ~
concierne el futuro con bases en el pasado y en el presente. 
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Hablamos de futuro y por lo mismo, los administradores
º personas encargadas de elaborar y analizar las pollticas estat~ 
les no pueden simplemente ni de una manera segura fiarse de la e~ 
tabilidad a los pron6sticos de las tendencias econ6micas naciona
les, De frente a la vitalidad y adaptabilidad del gigantezco or
ganismo econ6mico de México, incluyendo sus 73 millones de perso
ñas organizadas en una compleja sociedad, la administraciOn esta
tal requiere de un profundo entendimiento, visi6n y planeaci6n p~ 
ra cambiar como nunca antes en la historia. 

Las técnicas para proyectar y pronosticar variaciones -
econ6micas, son y siempre serán una pr~ctica seudo-cient!fica y -

sus resultados solo pueden ser Gtiles si se usan con la precau -
ci6n esquemática que merecen. 

Implícita en la posibilidad de pronosticar el futuro -
econ6mico con precisi6n y entendiendo la preposici6n 16gica de -
que el dominio econ6mico no es un proceso de la naturaleza prede!_ 
tinado ni preordenado. Más bien, su antitesis es verdad: la rea
lidad econ6mica pertenece al dominio de la acci6n del hombre, do
tado de raz6n, voluntad y el poder de decidir, con motivaciones -
racionales y emocionales, como individuo o como miembro de socie

dades organizadas y con un sentido de responsabilidad en todas -
sus acciones. Nuestra opini6n sostiene que la filosof!a que pre
valece en la econom!a mexicana, debe ser inseparable del credo m~ 
ral, social y pol!tico de la naci6n y sus valores. La econom!a -
debe ser motivada por ideales y guiada por una conciencia social
y un sentido de responsabilidad profundamente integrada. Esta -
orientaci6n se basa en la ética y m4s espec!ficamente en una pro
funda orientaci6n do convicciones religiosas y tradiciones de un
pueblo como el nuestro. En el nacleo de nuestra sociedad surge -
el individuo y sus valores, no el gobierno y su poder. Entre és
tos valores, el respeto a la dignidad humana y como un prerrequi
sito esencial de ésta, la libertad, la justicia e igualdad que d~ 
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ben estar antes que la ley, Sobre todos éstos valores descansa 
la convicci6n de que los hombres libres son m4s productivos en
sus tareas que los esclavos y que esa libertad de·que se vale -
la creatividad de sus pensamientos es un prerrequisi to para·:un" 
total contribu~i6n social •. Al mismo tiempo estll libertad es ~~ 
una oportunidad para desarrollar la moral y el intelecto de la
persóna humana. Por. lo tanto la sociedad como conjunto, tiene
el compromiso de ampliar e incrementar las oportunidades y j:>ó -

nerlas al. alcan'ce de todos los ciudadanos como partfoipes que -
son de esa sociedad. De ésto se desprende que todos los ciuda
danos tienen el deber de servir a la sociedad contribuyendo al
producto social con bienes y servicios, segan sea la facultad y 
habilidad de cada uno. Pues bien, una vez puesta en prSctica -
la participaci6n de los ciudadanos repercutiendo de tal manera
en la econom!a nacional, por verse activados de manera repenti
na los factores de la producci6n, se toman las medidas adminis
trativas econ6micas pertinentes y una fuerte determinaci6n para 
poner en prSctica pol!ticas monetarias, bancarias y la planif i
caci6n global del desarrollo nacional. Esto Qltirno podr!a en -
gendrar un grave peligro al permitir la expansi6n ilimitada de
dependencias administrativas. En un pa!s tan basto de recursos 
como el nuestro y su creciente poblaci6n porque el recurso huma 
no es uno de los mas importantes existe una tendencia a crecer

sin la debida vigilancia de la planificaci6n. Para mantener -
control en la expansi6n de dependencias adrninistartivas se re -
quiere de un estricto control sobre las apropiaciones del Esta
do y para el Estado, La expansi6n infructuosa en s! misma, es
una causa inevitable de la ineficiencia. Todo ésto en cense -
cuencia, conduce a una mayor divisi6n ocupacional entre m!s )' -
m4s trabajadores especializados, lo cual reduce cada vez m4s su 
campo de acci6n o 4rea de conocimiento. Por supuesto, algunas
personas opinar4n que esa es precisamente la clave del éxito de 
la producci6n industrial masiva, pero en la administraci6n pa -
blica, tiende y conduce a una extrema rigidez y por supuesto, -
la necesidad de una mayor coordinaci6n, tornandose ésta cada --
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vez m&s dif!cil. Esto en consecuencia, destruye la iniciativa y 
dedicaci6n de los especialistas y se convierte en un sistema me
canizado, cuando dicho sistema deber!a de ser un equipo de cole
gas y colaboradores. 

Podr!amos mencionar varios remedios para controlar la
INFLACION ADMINISTRATIVA por lo que toca a las cuestiones econ6-
rnicas. Consideramos que la primera soluci6n est4 en manos del -

poder legislativo, que consiste en expedir leyes de f&cil ejecu
ci6n y mantener las actividades econ6micas del Estado a un nivel 
que sea compatible con el bienestar econ6mico de la Naci6n. Es
to por supuesto, con solo atender al sentido comdn de los ciuda
danos que procuran el crecimiento de intereses y bienes persona
les debiendo frenar su exigencia de m&a y mejores beneficios del 

Estado. Aqu! cabr!a mencionar esa frase que nos legara el exti~ 
to Presidente Norteamericano John F. Kennedy: " No preguntes la
que la patria puede hacer por t!, sino m&s bien, que es lo que -
puedes hacer por tu patria.• 

Otra de las opciones podr!a ser la descentralizaci6n,
que en una forma de entenderla, significa dejar al Estado y al -
gobierno local, todas las tareas que puedan desarrollar con efe~ 
tividad1 y a la iniciativa privada el dominio de sus acciones -
segdn le correspondan conforme a derecho. Donde los beneficios
son locales, los costos para realizar esos beneficios, deberran
atribu!rsele al gobierno local. Otra soluci6n a ~ata disfunci6n 
administrativa consiste y consideramos que valdr!a la pena que -
las dependencias gubernamentales llevaran a cabo una autoexamin~ 
ci6n bajo la direcci6n de compañ!as competentes en las &reas de
administraci6n y auditor!a. Esta INFLACION ADMINISTRATIVA no s2 
lo afecta la armon!a de las funciones administrativas estatales, 
sino que al mismo tiempo se eleva de una manera exorbitante el -
costo de los impuestos para los contribuyentes, pero tiene impl! 
caciones pol!ticas mucho mag serias, porque crea un creciente n~ 
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mero de empleados cuyos intereses pol!ticos pueden estar en con
flicto con los intereses del Estado, 

El control del problema que nos ocupa, podr!a lograrse 
con la constante vigilancia de que las medidas espec!fic~s en -- . 
asesor!a, ayuda, regulación, mantenimiento o corrección de los -
procesos económicos no distorsionen o dañen la estructura b&sica 
motivación o incentivos en los cuales depende nuestra econom!a,
La necesidad de ésta vigilancia'debe ser presente y.real, Debe
mos comprender que el Estado por s! mismo no puede hacer que la
econom!a se desarrolle, excepto por un per!odo limitado de emer
gencia y con esto, el grave peligro de provocar un agotamiento -
prematuro de las verdaderas fuentes que alimentan el desarrollo
económico del pa!s. 

sin embargo, en cuanto a deasrrollo y estabilidad, la
administración tiene funciones mucho m&s importantes que practi
car; entre las primeras est! el conducir el ingreso pablico a ma 
nera de proteger la integridad de la moneda. 

Esto por s! solo, es un requisito muy importante para
tener un desarrollo sostenido. La correcta administración de -
las deudas estatales y pol!ticas fiscales tendr&n que contribuir 
de manera igual al objetivo de la estabilidad económica. La se
gunda, es mantener la fé de la gente en la firmeza y justicia 
del sistema económico y sus directrices, lograndose ésto, con la 
concientización del engranaje económico del pa!s, ya que ésta -
gran ventaja moral, de fé y apoyo a la econom!a nacional puede -
perderse en el proceso de una inflación continuada como ha pasa
do en México en los altimos 12 años. Pero dichas manifestacio -
nes humanas pueden ser seriamente afectadas por el uso excesivo
de poder administrativo y la imposición de restricciones econ6m! 
cas por un uso irrazonable de dominio eminente, por la insufi -
ciencia protectora contra los peligros que puedan dañar la salud 
econ6mica, por una seria deficiencia administrativa dentro de -

cualquier &rea de car~cter econ6mico que concierna a la adminis-
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traci6n estatal. 

El respeto gue el pueblo le tenga a la actividad econ6-
mica estatal, es ya, la base de una buena y positiva administra-
ci6n econ6mica. 

Concluimos la exposici6n del punto ndmero uno de éste -
capitulo atendiendo brevemente a cuestiones cient1f icas y tecnol~ 
gicas. 

La evidencia del avance tecnol6gico y cient1f ico nos r~ 

dea y considera~os que no es necesario describirlos en gran deta
lle. Para concretizar este punto, imaginemos que pasar1a si al-
gdn d1a no hubiera el análisis de datos a través de los avanzados 
procesos tecnol6gicos en computaci6n, que tiene mucho que ver con 
el proceso administrativo, sin 6sto, ya no habría censos y no so
lamente de poblaci6n, sino censos econ6micos que dan lugar al na
cimiento de nuevas industrias, comercios, nuevos centros de pobl! 
ci6n, etcétera. Sin ésta vasta red de recolecci6n de datos y an! 
lisis, el aparato gubernamental y econ6mico carecer1a de la re-
troalimentaci6n de informaci6n requerida para una respuesta y cam 
bias inteligentes. El 9i9antezco organismo gubernamental carecc
r1a, por as1 decirlo, de un sistema nervioso. Los avances cient! 
fico-tecnol6gicos constituyen la fuerza m~s poderosa que afecta -
nuestra vida pol1tica, econ6mica y social. Y cualquier fuerza -
con éstas características afecta no solo las funciones y procesos 
administrativos, sino también a las personas responsables de adml 
nistrar. 1 

Afirma Robert L. Heilbroner que la introducci6n de nue
vas técnicas, generalmente se realizan por medio de nuevas inver
siones de capital. es indudable que no toda inversi6n constituye 
un~ambio tecnol6gicor algunas solo aumentan o duplican los servi
cios existentes con muy pocos cambios en diseño o en uso final. 

1Fulker,Edmund N., The Influence of Social, Scientific 
and Ecanomic Trends en Government Administration. pp.21-64. Was. 
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No obstante en el acontecer hist6rico siempre han marchado juntas 
la inversi6n, la tecnolog!a y la ciencia, éstas sirviendo de est! 
mulo a nuevas inversiones y aquellas incorporando la nueva tecno
logía. Ademas, una gran parte de la llamada inversi6n de reposi
ci6n, es en realidad, fuente de un constante mejoramiento de la -
calidad de la renovaci6n tecnol6gica, a medida que instalaciones
y partes antiguas, ya en desuso, son substituidaE:. por otras nUe-
vas y modernas. Recordemos que entre los factores de la produc--

, c~6n encontramos a la mano de obra, el capital (bienes de capital 
materia prima) etcétera ••••• y se pregunta Heilbroner ¿Corno infl~ 
ye el cambio tecnol6qi90 en la demanda de mano de obra ? Para -
contestar a ésta pregunta nos ser! Otil diferenciarla entre dos -
categor!as: la tecnologta creadora de demanda y la tecnolog1a -
reductora de costos. 2 

Cualquiera que sea la respuesta a ésta cuesti6n, sabe-
mos que va a tener una fuerte repercuci~n en la •iconom!a y ésta a 
su vez en las pol!ticas econOmico-administrativas del Estado, ya
que si ésta nueva tecnoloq!&, substituye la mano de obra de 100 -
obreros por empresa, dicho en v!a de ejemplo, dicho cambio tecno
lOgico est! generando desempleo, o si ésta es reductora de costos 
habra proveedores que irremediablemente sufrir!n una baja en sus

ingresos econ6micos. 

De cualquier angulo que observemos éste problema, vere
rernos que existe una interrelaciOn de sectores, que de alterarse
uno, necesariamente se alteran los dernas. De ésto se desprende -
la interdependencia que existe entre la ciencia y la tecnolog!a,
ya que ésta es producto de los mismos avances cient!ficos, 

2Heilbroner,Robert L., CornprensiOn de la Macroeconorn!a, 

pp. 187-188. 
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2.- Consideraciones para la Elaboraci6n de Poltticas Econ6mico
Administrativas •. 

Considerable atenci6n ha sido dedicada a la dif!cil ta
rea de tomar decisiones con un prop6sito de que repercutan en la
polttica administrativa estatal, En tal etapa y valiendonos de -
las aportaciones de numerosas disciplinas, podrta ser dtil identi 
ficar los elementos de un enfoque generalizado a la polttica admi 
nistrativa estatal, su estructura y su din4mica, procurando esta
blecer un esquema de cate9ortas para la acumulaci6n sistem&tica
de datos y an&lisis. 

Un t~rmino tan nebuloso como polttica requiere de un r! 
finamiento inicial. Una polttica estatal es agut considerada co
mo la estructura o concurrencia de valores y conducta que envuel
ve una decisi6n gubernamental. Una polttica puede apoyar, atacar, 
regular un servicio.o cualquier funci6n o canbinaci6n de funcio-
nes del Estado. La frase ESTRUCTURA o CONCURRENCIA DE VALORES Y
CONDUCTA se usa en lugar de MODELO DE RESPUESTAS o ACUMULACION DE 
DECISIONES que es muy comdn en la administraci6n pdblica contemp2 
r&nea ya que de intentarse una visi6n mas amplia se requerirta de 
campos mas amplios dentro de los cuales operen las decisiones y -

las respuestas, 

A pesar de la amplitud y complejidad de las poltticas -
estatales, un an&lisis de categortas.puede ser trazado para estu-' 
diar la ideosincracia dentro de la cual las poltticas operan y -

dentro de la cual los individuos y los grupos actdan para reafir
marlas, ejecutarlas, cambiarlas o rechazarlas. 

No se puede separar una polttica estatal de la ideosin
cracia social en que se pretende aplicar. En cualquier estudio -
de elaboraci6n de poltticas, es necesario identificar la din!mica 
y caracter!sticas generales de la ideosincracia social donde 
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se aplicar4 ésta, as! como aquellos determinados factores que pue
dan tener una conexi6n directa con la política misma. 

El pr6ximo paso engrenda el an4lisis de la propia pol!t! 
ca a aplicar, sus características y componentes, la combinaci6n de 
fen6menos que proveen su distinci6n de otras pol!ticas. Una vez -
que un suficiente camulo de conocimientos sistem~ticos haya· desa -
rrollado su estructura en relaci6n a una variedad de pol!tica.s y -
su din4mica, puede entonces ser posible ofrecer comparaciones y c2 
rrelaciones que iluminen el proceso de la elaboraci6n de politicas 
administrativas estatales. 

Dada la variedad de maneras en que se usa el término PO
LITICA la cuestiOn surge en la relaciOn que existe entre pol!tica
y el ténr.ino programa. La percepci6n del significado, impacto y -

la singularidad de una politica puede variar con la perspectiva de 
los participantes y observadores. En el presente estudio, la pal~ 
bra pol!tica es usada en un sentido macroc6smico. Abarca funcio -

nes forrr~les e informales de car4cter legislativo, ejecutivo y ju
dicial, as! como aquellas practicadas por varias organizaciones e
individuos. En un término ~al, la palabra POLITICA simboliza la 
posici6r. gue guarda una determinada comunidad, aunque en realidad
solo pueda ser relevante para una parte de ésta. Deben atendcrse
tambi~n cuestiones tan amplias como politica exterior, seguridad -
nacional, agricultura, educación, recursos naturales entre otros. 

Pensando ideal!sticamente, dentro de los varios niveles
de gobierno, podr!ámos desarrollar un modelo en el cual los progr~ 
mas se convierten en políticas y las políticas surgen como un mod_!! 
lo coordinado a lo que se le podr!a llamar la pol!tica de una admi 
nistraci6n. Dicho modelo obviamente carece de una puridad estruc
tural cayendo incluso en deficiencia; tiene poca relaci6n a lo que 
es una realidad política. Sin embargo, dada una tendencia o .incl! 
naci6n para ordenar el universo, se hace necesorio intentar unir -
políticas diversas, que reflejan ideas globales o maltiples fuer -
zas con propósitos consistentes y sobre todo, racional. 



Esta desigualdad entre la simetr1a racional, constitu -
cional, y la tarea de satisfacer las necesidades de diversos ind! 
viduos, grupos y territorios, cada uno con su autoconcepción de -
su labor y estatus autónomo, es una de las caracter!sticas prima
rias de un sistema pol!tico y social. El deseo de una cohesión -
naéional y la unidad de la pol1tica nacional, exigen un proceso -

·continuado de racionalización hacia un todo permanente, mientras
que al mismo tiempo hay una sensibilidad de responder a las exi -
9encias de los componentes de las pol!ticas. 

El sistema de valores y conductas que caracterizan a la 
pol1tica estatal cambia continuamente en contenido y en proceso.
Sus protagonistas y sus manipuladores tambi~n est!n sujetos al -
cambio. Este dinamismo y fluidez son esenciales y comunes a to -
das las pol!ticas administrativas estatales. 

Dichos cambios en consecuencia, suelen ocurrir dentro -
de un ambiente constitucional relativamente m~s estable. En una
sociedad por ejemplo, en la cual la estratificación social no es
t~ ligada a una r!gida delineación de clases sociales existe la -
posibilidad de que haya una considerable flexibilidad en mayores
reordonacioncs o reastructuraciones sociales y econ6micas. 

La creciente movilidad de grupos e individuos, inevita
blemente influye en sus actitudes sociales. 

La transitoriedad f!sica y de clases sociales, necesa -
riamente conduce a actitudes transitorias de ideolog!as y pol1ti
cas. Es muy posible que un incremento en el ritmo de la movíli -
dad social pueda tener como resultado una conducta social que ap2 
ye la rigidez social. De manera contraria, en algunas sociedades 
estructuras flexibles e informales pueden ser la respuesta a un -
aumento de rigidez en el ambiente institucional. 

La transici~n de clases y grupos, m!s que nada sugiere
el inevitable movimiento social y de pol!ticas estatales. Dos --
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perspectivas surgen como obvios puntos de partida: 

La primera analiza la elaboraciOn de pol1ticas en su m4s amplia-
dimensiOn, en su relaciOn con su medio ambiente, La segunda y -
complementaria, estudia enfoques sobre el escenario social en que 
se aplicar& la pol1tica, 

Para examinar las pol1ticas administrativas estatales -
dentro de la totalidad de su 4mbito de aplicaciOn existen tres -
elementos de importancia primordial: 

a) Una escala de valores sociales, 
b) Los sistemas éticos, 
e) La organizaciOn institucional. 

Cada uno de éstos ejemplos sirve como determinante pa -
ra elaborar la pol1tica del Estado. Cada una de ellas nos auxi-
lia para adaptarlas a su 4mbito social ast como su regulaciOn y -
sus procesos, Cada elemento contribuye no solo a la adaptabilidad 
que acabamos de mencionar, sino que adem4s nos delimita su alean
~. 

Es lOqico comprender que no todos los aspectos de éstos 
elementos son conocidos; al principio, el problema anal1tico es -
ordenar, de un universo de informaciOn, los datos que son signif! 
cativos para el an4lisis do una determinada 'pol1tica. Una serie
sistem!tica de investigaciones en varias pol1ticas analizando su
marco coman puede muy bien conducirnos a la construccion de mode
los interpretativos con la validez y utilidad suficiente para en
tender el 4mbito social y la mec4nica de la elaboraciOn de pol1t! 
estatales as1 como su ejecuciOn. 

Debe quedar claro que éstos elementos no son indices º! 
taticos para una generalizaciOn. La escala de valores, los siste
mas éticos y las instituciones cambian constantemente1 sus compo

nentes pueden aumentar; pueden caer en desuso, omitirseles y cie! 
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tamente pueden variar en su correlaciOn. Dado este margen de mo
vimiento es obvio pensar que las propias categor!as cambian, aun
que muy sutilmente, pueden pasar desapercibidos ante los ojos del 
observador general. Por lo tanto, el impacto variante de los pr2 
gramas individuales, proyectos, decisiones y eventos se combinan
para elaborar un modelo de recursos que sirvan para elaborar pol! 
ticas, 

Por otro lado, las cambios bruscos pueden repercutir en 
la sociedad, aparentemente pisoteando los valores e instituciones 
sociales a lo largo de su desarrollo, Pero la sensaciOn de un m2 
vimiento repentino puede resultar de un muy dilatado proceso. Si 
analizamos las revoluciones, por ejemplo, la tard!a reflexiOn hi~ 
tOrica ha tenido poca dificultad en encontrar una difusiOn eviderr 
te institucional en una sociedad antes de que el trauma revoluci2 
nario derribara la superestructura de su antiguo régimen. El es
tudio de las revoluciones, las cuales siempre se sobredramatizan, 
revela lo que realmente pasa en el continuar del tiempo y de la -
sociedad. El ritmo puede variar, pero lo que s! es constante, es 
el cambio mismo, no necesariamente org4nico o c!clico, sino sim -
plemente el movimiento que implica un cambio, la interrelaciOn y
evoluciOn de ideas, los individuos, grupos y organizaciones, que
son los que alteran la naturaleza del complejo social. 

Dentro del contexto de estas consideraciones, los valo
res sociales son modelos de creencias que fijan prioridades soci! 
les en las relaciones entre el organismo estatal y la sociedad. -
Estos valores proporcionan tanto a los individuos como a los gru
pos, maneras de identificar y responder a las necesidades. Cond! 
cionados como suelen ser por la naturaleza y la experiencia, los
valore.s sociales influyen en las anticipaciones que pueden deri -
varse de la raz6n o carecer de ésta. 

Los valores sociales obviamente interactGan con otros -
fen6menos sociales. En una sociedad industrial, democrática y -
plural!stica con su complejidad de estratos sociales, sus instit~ 
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cienes, organizaciones y leyes, nos podr!arnos preguntar cuales son 
los valores sociales significativos a distinguir cuando se anali -
zan las pol!ticas estatales. La tarea no es muy sencilla, ya que-

· •dichos valores poseidos inconcienternente por los individuos y gru
pos sociales que participan en un proceso pol!tico son sin embargo 
reales. Estos valores pueden, después de todo, ser amorfos, ·no 

·planeados y desorganizados e inconsistentes entre ellos mismos, 

Los l!rnites del INTERES PUBLICO corno un precepto de va -
lor, a recorrido una expansi6n significativa desde el siglo XIX. -
Hoy en d!a el desarrollo tecnológico ha cambiado el modus vivendi
rnaterial de la sociedad. Cada vez estarnos mas juntos uno del otro 
más propensos a que la paz se perturbe, a incurrir en violaciones
de derechos, más propensos en la actualidad a crear problemas de -
trascendencia social debido a nuestro comportamiento, que en cual
quier otra época registrada en la historia. Los rndltiples proble
mas de los seres humanos en un ambiente urbano-industrial han ace
lerado a tal grado, las respuestas en las pol1ticas estatales. El 
mecanismo pol!tico-estatal se ha extendido y robustecido con sist~ 
mas para poder afrontar los problemas en la sociedad que va más -
allá del sector privado, ya que dicho mecanismo estatal tiene res
puestas para s! mismo corno órgano de gobierno que es. El sector -
pdblico y privado en nuestro pa!s han observado un desarrollo rnás
o menos paralelo, aunque podr!a criticarse en ciertos aspectos la
tendencia del Estado a monopolizar importantes áreas econórnico-pr2 
ductivas. 

La función de la ideolog1a merece atención para el anál! 
sis de los valores sociales en la pol!tica estatal. Mucho del an! 
lisis social de los siglos XVIII y XIX fué obviamente influenciado 
por predisposiciones ideol6gicas. Por un lado la ideologla moldea 
o forma en sentido general los valores estatales sostenidos por -
una parte de la sociedad en proposiciones orientadas a acciones d~ 
terminadas. Es un instrumento de grupo o facción para la consecu
ción de fines que el Estado debe alcanzar, La ideolog!a se dife -
renc!a de la pol!tica ya que se usa corno un pretexto esquemático y 
una exposición razonada de las funciones sociales en rclaci6n con-
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el'Estado. 

Las ideoloq!as que han propuesto cambios totales en la -
administraci6n estatal y la sociedad, han conducido a mediados del 
siglo XX a un realismo pragm&tico, por lo que el idealismo nacion~ 
lista practicado intensamente en pa!ses en v!as de desarrollo par~ 
ce ser apoyado por valores materiales que no difieren de aquellos
de los pa!ses industrializados. 

La utilidad de las estructuras ideol6gicas y su raciona
lizaci6n no debe ser confundida con especulaciones rigurosas y la
exposici6n de teor!as de la filosof!a pol!tica. La ideolog!a es -
un fen6meno social que puede o no aceptar una relaci6n con su ant~ 
cedente filos6fico en el estudio de las pol!ticas estatales; un 
factor muy significativo podr!a ser la diferencia entre la idea -
principal o sistema y su adaptaci6n contempor&nea. 

Si los valores indican, en su interrelación con la soci~ 
dad, el alcance normativo de lo aceptabla, debemos proporcionar a! 
guna referencia especial sobre generalidades de la conducta que -

van tan unidas al an~lisis de la pol!tica estatal. Cuando pensa -
mes en una sola polftica o pol!ticas estatales en general y cuando 

espec!f icamenta consideramos el proceso do ejecuci6n, administra -
ci6n, evoluci6n, cambio y adaptación, inevitablemente surgen los -

participantes quienes actrtan dentro de un contexto de lo que ellos 
llamar!an un comportamiento adecuado. 

Las generalidades de LO DEBIDO en un sentido inmediato -
puede variar; dicho cambio puede alterarse debido a la percepci6n
del observador y el participante. El concepto de lo que es un com 
portamiento efectivo dentro de un sistema estatal puede necesitar
un an&lisis en el cual la conducta est& relacionada al logro de -
los prop6sitos de la pol!tica. 

Las generalidades de un comportamiento efectivo tienen -
una peculiar relaci6n con la pol!tica estatal. Estas no son nece-
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sariamente una parte integral de la .pol1tica, sin embargo, ambas 
son inseparables, Ordinariamente aquellas personas responsables -
de conducir una macropol1tica no actaan conforme a lo que dictan -
las reglas del comportamiento dentro de la sociedad, mientras que
aquellos que actdan en otra, muchas veces se desenvuelven contradi 
ciendo los principios de la primera. con un prop6sito analítico -
podemos sugerir que los valores sociales esten limitados a la fun
ci6n del complejo total de las políticas y su !mbito de aplicaci6n 
mientras que las generalidades ~ticas del comportamiento se refie
ren a las acciones fijadas individualmente o por ~grupaciones qui~ 
nes. se desenvuelven dentro del !mbito de la política, Hoy en d1a, 
la aplicaci6n del criterio ~tico a una p6l1tica estatal tiene me -
nos probabilidad de convertirse en un punto de debate que el com -
portamiento especifico de los miembros de la burocracia, de una -
persona o grupos participantes en una transacci6n gubernamental o
aquellos afectados por una decisi6n estatal. Para asegurarnos de
que hay limites impuestos por la cultura sobre políticas eficien -
tes e ineficientes que son legal y constitucionalmente exigibles,
la mayoría de las propuestas para la creaci6n de pol1ticas estata
les, acertadamente, la promulgaci6n de leyes se desarrolla bajo lo 
que es normalmente correcto y exigible, al menos dentro de un mar
co general moral. La pregunta realmente a contestar ser!a la de -
si las políticas estatales satisfacen las necesidades individuales 
y sociales y ~s que nada nacionales en vez de preguntarnos si di
chas políticas son buenas, adecuadas o aceptables. El fin de una
pol1tica estatal debe ser la satisfacci6n de necesidades dentro -
del !mbito de su aplicaci6n. 

Los seres humanos en cualquier sociedad actaan a través
de model~s definidos de conducta. Los esquemas generales son las
instituciones1 estas cambian en grado m!s lento que las subestruc
turas q~s enmarcan. Estas incluyen las organizaciones. Para ana
lizar los elementos INSTITUTO-ORGANIZACIONALES que determinan una
pol1tica estatal, se debe atender a una dimensi6n b!sica para el -
estudio de la política. No podemos concebir una pol!tica estatal
que no se relacione íntimamente con su !mbito INSTITUTO-ORGANIZA -
CIONAL. 
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Es muy importante identificar las rnSs sobresalientes· y 
pertinentes instituciones entre los factores q~e influyen en una 
polttica¡ la relaci6n de las ideas con las instituciones es ---
igualmente importante. 

Las pol!ticas estatales funcionan dentro de un marco -
constitucional.y en el contexto de nuestro sistema legal, antici 
pando un término prolongado de apoyo legitirnizado a través de -
respuestas judiciales. Deben existir protecciones y lirnitacio -
nes procedimentales en la adrninistraci6n de una pol!tica, los -
atributos legislativos y financieros nunca pueden ser ignorados. 

Al estudiar las poltticas estatales y las institucio -
nes sociales se les debe prestar igual atenci6n. Por razones de 
~specializaci6n en materia, los soci6logos y los polit6logos po
drtan separarlas. Las instituciones pueden ser determinantes -
dentro del 4rnbito pol!tico ya sean estas poltticas, sociales o -
econ6rnicas. Por ser éstas, las formas b!sicas o modelos de com
portamiento a través de los cuales actGan los individuos1 torne -
rnos como ejemplo la familia en relación con el impacto que reci
be dicha instituci6n debido a cuestiones de polttioa estatal por 
lo que se refiere al pago de impuestos, servicios sociales y co~ 
promisos legales que afectan las relaciones familiares. Consid! 
remos también el creciente papel que desarrolla la mujer en la -
sociedad, cosa que se debe atender al momento de estructurar las 
políticas mencionadas. 

Por lo que toca al estudio de los aspectos internos de 
poltticas estatales espec!ficas, se deben analizar las siquien -
tes categorías: 

al La organización del poder, 
b) Uso de instrumentos instituto-organizacionales • 

• 
a) La organización del poder.- Las políticas adminis -

trativas del Estado mexicano envuelven la participación de nume-
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rosos grupos, individuos, organizaciones y dependencias. La organ! 
zación del poder enmarca la estructura y dinámica de la autoridad -
dentro del ámbito de la política, con la capacidad de influir y de
elaborar decisiones. Desde este punto de vista es un conjunto de -
decisiones formales e informales, las cuales resultan de la con --
fluencia de intereses dominantes que actrtan a tr.avés del aparato e! 
tatal. Cada polttica tiene una estructura de intereses y presiones 
as! como sus principales interventores y elaboradores de decisiones 
No deberíamos menospreciar, por supuesto, la influencia del veto -
que ejercen algunos grupos e individuos, o aquellos de cuyo t5cito
consentimiento puede depender el éxito de una decisión, 

La organización de grupos de carácter formal e informal -
tiene una gran importancia por cuanto éstos afectan la elaboración
de pol!ticas estatales. La importancia de la distribución de gru -
pos formales yace en relación a las funciones desempeñadas por di -
chos grupos segrtn el ámbito general del objeto de la política esta
tal administrativa. Artn las organizaciones sociales m&s formales -
tienen una tendencia a fluir. Los grupos afines a una especifica -
pol!tica administrativa estatal pueden alinearse o realinearse has-· 
ta el punto que as! convenga a sus intereses y a una categoría de -
objetivos en base a las cuales se deben elaborar las decisiones en
un determinado momento. 

Debemos comprender que el balance de dichas fuerzas orga
nizadas, puede o no ser representativo del total ndmero de grupos y 
personas afectadas por las decisiones pol!tico-administrativas. 
Una parte integral de la organización del poder, es precisamente el 
modelo y el proceso de liderazgo. El liderazgo puede tener una es
tructura ermética y formalizada, permitiendo poco acceso a agentes
ajenos al grupo, o puede ser confederativo, envolviendo las influen 
cias de grupos dominantes en la mecánica de las políticas decisivas 
Dentro de la estructura social la c6nclave del poder puede ser eli
t!sta o representativa; puede tener su propia burocracia o puede -
ser un campo libre y fluido en el cual la DIRECCION puede usarse -
cuando el caso lo amerite. Todo lo anterior sugiere solo unas po -
cas de las numerosas combinaciones en la or9ani2aci6n y la delega -
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ción del poder. El modelo de dirección, como un.instrumento para
elaborar decisiones, no es solo un elemento significativo de dire~ 
ción que se tiene que analizar, sino que toda la cuestión de la r! 
lación entre el liderazgo y la política administrativa requieren -
de un an&lisis sistem&tico. Es necesario reconocer los procesos -
dentro de los cuales el líder o líderes deben actuar, dirigir, re! 
pender y correlacionar intereses competitivos. 

Dentro de este contexto el an&lisis no solo se marca en
la naturaleza del liderazgo dentro de determinadas organizaciones
como pasa en aquellas que se desenvuelven en un &mbito total y ge
neralizado de la política administrativa que enmarca una categoría 
y conjunto de grupos y organizaciones. 

Nos valemos de las funciones de los líderes como un ins
trumento para elaborar decisiones, sin embargo y esto debe quedar
bien entendido, el proceso para elaborar decisiones envuelve mucho 
m&s que las funciones de los líderes. Las decisiones político-ad
ministrativas pueden representar una confluencia de numerosos ele
mentos carente de proceso uniforme. Lo anterior tiene una comple
ta aplicación en una sociedad como la nuestra, donde las decisio -
nes político-administrativas son a menudo plurales reflejando la -
m&s amorfa de las organizaciones. Los grupos y las organizaciones 
pueden alinearse por sí mismos en miras de objetivos específicos o 
persiguiendo beneficios comunes, 

El poder como &mbito de autoridad dentro del cual act~an 
personas corno individuos y las agrupaciones, amerita un estudio -
dentro del contexto político-administrativo. Es perfectamente lí
cito que los individuos y las agrupaciones contiendan para contro
lar el poder o penetrar su &mbito. 

b) Uso de instrumentos instituto-organizacionales.- Las
instituciones proporcionan un amplio marco dentro del cual la pol! 
tica a ejecutarse es operativa. Por otro lado las organizaciones, 
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que operan más inmediato dentro de la escala social, pueden desa -
rrollarse como entidades propias con identificaciones y escala· de

. valores no necesariamente relacionadas con la pol1tica que fué la
que les di6 vida, En. algunas ocasiones, se sabe que las organiza
ciones tienen mayor longevidad que su propia raz6n pol1tica. Bajo 
cualquier circunstancia las organizaciones practican una influen -
cia en el 3mbito de la pol1tica que puede ser juzgada de tener un
soporte negativo· o positivo en el desarrollo efectivo de la pol1t! 
ca. Las organizaciones pueden en uno y al mismo tiempo ser las -
criaturas de la pol1tica, sus formuladores, mientras que mantienen 
una postura aut6noma. 

El elemento clave que debe ser analizado, es la forma en 
la cual el diseño de una organizaci6n refleja la acci6n social de~ 
tro del ámbito de la polttica. M4s aGn, la relaci6n de las estru~ 
turas formales con la pol1tica se convierte nn una necesidad de -
constante investigaci6n. La claridad de las investigaciones que -
se aporten sobre el sistema social, deber1a estar unid~ a la rela
ci6n de las estructuras formales con la ejecuci6n de las pol1ti -
cas. Las generalidades internas y los criterios de efectividad -
son, por supuesto, vitales para la administraci6n de dichos compl~ 
jos (organizaciones), Podemos exponer cuestiones hipotéticas di 
ciendo que las generalidades de las pol1ticas estatales son bAsic! 
mente generalidades sociales basadas en juicio de valor conforme a 
l~ funciOn del Estado dentro del .1mbito de la política. 

Otra tarea importante serta la de examinar la correla 
ci6n que existe entre los prop6sitos internos desarrollados por la 
organizaciOn vigente y los preceptos formulados y legitimados per
la pol1tica a practicar. 

Comprendamos que las organizaciones pueden ser tan irra
cionales como los hombres que las integran, si una pol!tica amena
za la organizaciOn, puede muy bien resistir su implcmentaciOn efe~ 
tiva si sus prop6sitos inherentes de sobrevivencia, sostenimiento
º crecimiento son amenazados. Para que una pol1tica estatal pueda 
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practicarse libremente, deber! por lo menos estar de acuerdo con -

los intereses de los grupos o individuos que en un determinado mo
mento pueden ejercer presi6n suficiente para exterminarla. 

Para concluir la exposici6n por lo que toca a la pol1ti
ca administrativa, diremos que las pol1ticas administrativas esta
tales son creaci6n de su sociedad, inescapablemente ligadas a su -

~· Su funci6n, quizS más que audaz, nos sugiere muchas hip~ 
tesis operables, ya que todas ellas requieren de una cuidadosa in
vestigaci6n o estudio. Todo esto es fundamentalmente un ensayo de 
posibilidades¡ de una forma ligeramente diferente podr1a pensarse
que es una propuesta de modelo de investigaci6n basado en un mode
lo ecléctico de la pol1tica administrativa estatal. 

El hecho de que algunos autores hayan establecido una bi 
furcaci6n entre la pol1tica y la administraci6n han provocado con
ésto una disfunci6n o malpráctica a la cuidadosa conceptualizaci6n 
de la pol1tica, confundiendo el proceso de elaboraci6n de pol1ti -
cas, con el problema en sociedades liberales democraticas, consis
tente en controlar el mecanismo administrativo. En años recientes 
nos hemos dado cuenta de la debilidad inherente en esta dicotom1a. 
Debemos observar el proceso pol1ticn-administrativo, como una en -
voltura que cubre la totalidad de las instituciones estatales y nA 
veles con diferentes puntos de decisi6n, localizados en mdltiples
puntos dentro de todo el contexto. 3 

Con lo que respecta a la cuesti6n de la Pol1tica Econ6m1 
ca y teniendo como base las ideas aportadas por el investigador -
FEDERICO J. HERSCllEL4 que comprenden el análisis de los elementos
fundamentales que son comunes a los instrumentos de la acci6n del
Estado¡ pol1tica fiscal y monetaria, pol1tica de desarrollo, etcé
tera - y cuyo conocimiento es indispensable para interpretar debi-

pp. 9 -

3Kroll, Morton., Policy and Administration, capitulo I,-
27. 

4Herschel, Federico J,, Po11tica Econ6mica, pp. 9 - 30. 
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damente la interrelación que existe entre las distintas herramien -
tas de, la política econ6rnica y el carácter unitario de los objeti -
vos finales del tema en cuesti6n. Nos indica el autor antes c,itado 
que_ ha sido tradicional en este tema considerar dnicarnente los as -
pectos econ6micos de la forrnulaci6n de la política econ6mica. De-
este modo la formulación resulta incompleta¡ es imposible abstraer
se d,e la realidad de los factores POLITICOS y SOCIALES que condiciE 
nan notc~iarnente las opciones efectivas que se presentan. 

Conforme con las ideas generales expuestas, el plan que -
se ha sequido es el siguiente: 

En primer lugar debernos considerar los objetivos que se -
pretenden alcanzar mediante los instrumentos de la política econ6mi 
ca. A diferencia de basarse en una dicotomia bastante rigurosa en
tre los objetivos de la pol!tica cuya fijación se supone fuera del
campo de la economía y la presentaci6n y decisi6n entre alternati -
vas para lograr metas prefijadas, pretendemos presentar explicita -
mente la problem~tica de los juicios de valor que siempre fundamen
tan y orientan la operatividad concreta en la acción del Estado. 

consideramos en un segundo término las restricciones so -
ciopol!ticas que limitan como ya se ha indicado, la acción pol!ti -
ce-económica. El conocimiento del funcionamiento real de la econo
rn!a en cada pa!s, es condición fundamental para adoptar las decisi~ 
nes pertinentes~ Debernos considerar también, los efectos que pue -
den lograrse mediante el uso de los distintos instrumentos de la PE 
lítica econ6mica para conseguir los objetivos fundamentales. 

Entendernos por pol!tica la acción del Estado para lograr
sus fines. Politica econ6rnica es la intervenci6n DELIBERADA del Es 
tado en la economta para lograr sus objetivos. De lo anterior se -
desprenCen tres elementos fundamentales a considerar: 

a) El Estado como entidad compleja que debe llevar a cabo 

la pol1tica económica 
bl Instrumentos o formas de actuar del Estado, y 

c) Objetivos que se persiguen. 

¡ 
! 

l 
~ 
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En cuanto al punto (b) se pueden presentar alternativas
diversas y su posible resultado optando necesariamente por alguna
de ellas, lo cual hace.que los dirigentes de un Estado se vean en
la necesidad de utilizar la asesor1a de economistas expertos quie
nes en ningdn momento podr4n cuestionar los fines de la pol1tica -
econOmica. 

Toda ~sta problem&tica se vincula con el papel del econ2 
mista en la sociedad, pero particularmente como consejero, experto 
o asesor, de los dirigentes de un Estado en materia de pol1tica -
econOmica. 

Podr1amos detectar frecuentemente lo que podr1a llamarse 
la ilusiOn o utop1a tecnocratica. A falta de un an~lisis o perceE 
ci6n de las restricciones que existen en cada pa1s, grupos de pre
si6n, poder pol!tico e institucional, tendemos a creer en una po -

tencialidad de los razonamientos o convicciones del técnico en po-
11tica econOmica que facilmente se derrumban al chocar sus plan -
teas con esas otras fuerzas. Digamos de paso que por ~sta raz~n -

debamos examinar muy cuidadosamente la elaboraciOn EFECTIVA de la
pol1tica econOmica, 

Nuestro t~cnico en pol1tica econOmica frecuentemente se
encuentra ante un doble peligro: 
a) La alineaci6n o el colonialismo intelectual que consiste esen-
cialmente en un trasplante a un pa1s de teor1as o tesis aprendidas 
en el extranjero sin examinar sus supuestos o circunstancias parti 
culares que pueden afectar su aplicabilidad. 5 -
b) La demagogia de la originalidad, que a veces puede reducirse a
encontrar neologismos o reencontrar tesis ya conocidas pero ignor~ 
das por su descubridor. 

5Herschel, Federico J,, Pol1tica EconOmica, Junio 1982,
citado en Anibal Pinto, La Subordinaci6n del Pensamiento EconOmico 
Chileno, en Pol1tica y Desarrollo, Santiago de Chile, 1960. 
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Ambos extremismos, por supuesto, a la larga tambi~n han 
de debilitar su posición, no solo frente a sus colegas, sino en -
Oltima instancia, frente a los grupos e instituciones a quienes -
ha de aconsejar en la formulación de la pol!tica económica. 6 He -
mos de insistir en la elección de alternativas, como esfera pro -
pia del economista como tal, pero ¿ cuales son los efectos secun
darios y como se relaciona el logro de un determinado objetivo -
con un fin superior ? AOn si el organismo o la persona que ha de
adoptar la decisión Oltima, nos limita a opinar sobre formas al -
ternativas de lograr determinado objetivo ser!a utópico esperar-
que se nos especifiquen todos los objetivos en una bien definida
función de bienestar. 

Estos podran ser algunos puntos importantes en la elab2 
ración de pol1ticas econ6micas. 7 

a) La pol1tica económica de un Estado debera elaborarse 
y pensarse sin poder limitarse a aspectos t~cnicos, sino que debe 
pronunciarse en cambio sobre pol1ticas, lo que implica necesaria
mente un juicio de valor, sea por la interrelación de un objetivo 
con otro o porque se ha de evaluar un sistema en su conjunto; 

b) La selección de problemas por el campo de preferen -
cia depende a su vez de una valoración que no necesariamente es -
6ticamente neutral. Podemos pensar, por ejemplo, que no es prec! 
samente por casualidad que se elige como especialización la pol!
tica monetaria, la teor!a del desarrollo, las relaciones labora -
les o la redistribución de ingresos1 

6Herschel, Federico J., Pol1tina Económica, Junio 1982, 
citado en Abelardo Villegas, cultura y Pol!tica Latinoamericana,
en Revista de la Universidad de M~xico, vol. XXVI, pp. 6 y 7, Fe
brero y Marzo 1972. 

7Herschel, Federico J., Pol!tica Económica, Junio 1982, 
citado en Arthur Smithies, Welfare and Policy, en Economics and -
Public Policy, 1954. 
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c) Las teortas económicas que se aplican no son ideoló
gicamente neutrales. Rllo no implica que necesariamente en todo
teórico haya prevalecido una voluntad de imponer su convicción p~ 
l1tica, el_ proceso puede haber sido m5s indirecto y deberse a in
fluencias no totalmentA conci~ntes, del medio social, influencias 
del. pensamiento o pr5cticas extranjeras y en éste orden de cosas
diftcilmente podemos neqar que muchas doctrinas est~n asociadas a 
determinadas concepciones del mundos mercantilismo, liberalismo,
socialismo, etcétera; 

d) Pasando a la elaboración de un diaqnóstico, algunas
veces nos es dificil precisar si en un caso.dado, un juicio se b~ 
sa con mayor medida en una evaluación o interpretación distinta -
de datos estadísticos o si intervienen también nuestros deseos o
preferencias. 8 Por otra parte puede esperarse que ~stas diferen -
cías se van estrechando a meñida que mejoren las estadísticas y,

en general las informaciones disponibles. Si, en cambio, hacemos 
referencia a un juicio acerca de los factores o causas determina~ 
tes de una situación dada la intervenci6n valorativa se hace mas
patente. 

Un econ?~ísta alem~n citó las siguientes causas qu~ pu
dieran explicar en un momento dado el empeoramiento de la situa -
ci6n competitiva de la industria alemana, baja en la productivi -
dad, mejor preocupación para incrementar la productividad, menor
rendimiento de la mano de obra, fuerte aumento en las tasas sala
riales, no reducción de los precios para exportación, revaluación 

Rs evidente que asta diversidad de opiniones se relaci2 
na pero no se agota, con las diferencias en la concepci6n teórica 

8Herschel, Federico J., Política Econ6mica, Junio 1982, 

citado en las discur.iones verbales en la reuni6n de vereir Sozia!. 
politik-Bad-Homburg, Berlin 1963, p. 524. 
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Aqui tampoco debemos dejar de insistir en la posibilidad, 
o tal vez debertamos de hablar de esperanza de que a medida que --
avancen las investigaciones empfrica.s se reduzcan las discrepancias 
atribuibles a juicios de valor, pero seria seguramente arriesgado. -
sostener que.ya se hubiera alcanzado tal estado de cosas¡ 

e) Finalmente resulta frecuentemente dificil distinguir -
entre fine_s u obj.etivos y medidas o instrumentos, Ad, un instru -
mento o medio puede considerarse como un fin1 es decir, atribuirle-. 
un valor mayor que el de mero instrumento, pero tambi6n puede suce
der que un objetivo sea realmente un medio para lograr un fin ulte
rior, 

Las razones indicadas parecen demostrar que en la econo -
mia politica resulta sumamente dificil opinar sin juicios de valor
implicitos o explicites, En otras palabras, es necesario contar -
con una descripciOn o un an!lisis de los objetivos: Asto es, volva
mos al concepto de la funciOn del bienestar, pero sin pretender ya
que alguien, en forma misteriosa, nos la obsequie. Al .no estar no

sotros mismos libres de tales juicios, es necesario investigar como 
descubrir o determinar estos valores. De paso, mencionaremos que -
aqui hay una nota discordante, pues ciertos autores sostienen que -
es posible lograr un objetivo.inmediato sin que tengan importancia
los valores que orientan al gobierno o a los grupos que se trata de 
conciliar, Evidentemente esta tesis es inaplicable para la reali -
dad de M~xico ( pa!s en vias de desarrollo ) en que se requieren -
cambios importantes y no EL INCREMENTO POLITICO, no el mero logro -
de modificaciones marginales sin acuerdos acerca de objetivos fund~ 
mentales. Una rama de la ciencia econOmica llamada ECONOMIA DEL -
BIENESTAR, precisamente se ocupa de formular proposiciones por me -
dio de las cuales podemos ordenar, en una escala de mejor a peor s! 
tuaciones econOmicas alternativas para una sociedad, 

A.c. Pigou escribiO su primera obra sobre el tema en 1912 
y posteriormente la reedito con el titulo Economta del Biene•tar, -
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En su libro señala que abarcar! sol.o la parte material del biene! 
tar, aquella que puode expresarse o medirse con dinero. Adopta -
las siguientes pautas para discernir si existe mejora en el bie -
nestar social: un aumento en el ingreso nacional, sin aumentar la 
oferta de factores¡ y una transferencia de riqueza de los ricos a 
los pobres. 

En lo que respecta al primer criterio aan existiendo di 
ficultades para llegar a una mediciOn del ingreso nacional, un a~ 
mento de su valor logrado por una mayor oferta de algunos bienes
sin disminuir la de otros o por desplazar factores hacia activid~ 
des en que su valor social es mayor, se considera una mejora del
bienestar, siempre y cuando no reduzca la participaci6n de los P2 
bres. 

En cuanto al segundo, consiste en una modificaci6n en -
la organizaci6n o estructura econ6mica que aumente la participa -
ci6n de los pobres en el ingreso nacional sin causar una caida en 
éste Oltimo1 representa un aumento del bienestar social. 

Hacemos hincapi6 aqu1 para aclarar que puede haber dis
tintas éticas, distintas evaluaciones acerca de fines fundamenta
les: moral del individuo o de la sociedad¡ moral del trabajo y e! 
fuerzo o de la austeridad y suficiencia, moral del presente o del 
futuro. 

No cabe duda que las opiniones pol1ticas y sociales, irr 
fluyen decisivamente en la formulaci6n de los objetivos econ6mi -
cos. Esta evidencia debe tenerse siempre presente y si en todo -
pensamiento existen influencias que determinan su evoluci6n y en
foque, no se debe tratar de suprimir o negar dichas influencias,
opiniones y juicios de dolor previo, sino hacerles concientes pa
ra evitar o reducir al m1nimo su acci6n deformadora. 
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Queremos destacar el problema generalmente denominado -
distribuci6n del ingreso - y de la rique2a - que en un pa!s como
M6xico, tiene un significado bastante distinto al de los patses -
desarrollados. En 6stos el problema consiste en la bdsqueda de -
una mayor.justicia, de un mayor bienestar o, tal vez, expresado -
en· for1:1a·m~s ~ruda, de una mayor participaci6n dentro de la soci~ 
dad de consumo. En algunos pa!ses económicamente desarrollados -

•. - pero subdesarrollados en su estructura socio-pol!tica - existen 
importantes sectores de miseria y pobreza, en tanto que en los -
pa!ses m~s evolucionados en un sentido amplio, la pobreza es en -
el peor de los casos, un fen6meno marginal. 

Hemos podido apreciar en que consiste la primera fase -
del proceso de elaboración de la pol!tica económica: realizar un
dia9nóstico, es decir, determinar claramente la situaci6n actual
del problema a resolver o.a cuya solución debemos contribuir. 

En todo este análisis se trató a la asesorta prestada -
por el economista, como factor fundamental en este esbozo acerca
del proceso de formulaci6n de la política económica. Para que el 
economista pueda proporcionar una asesorfa m4s o menos acertada,
debe conocer la manera en que se canalizan o manifiestan los gru
pos que necesariamente ejercen una influencia fundamental en la -
elaboración de la política económica. 

Debemos tener presente que las tareas de una política -
operativa son m4s complejas en los pa!ses en desarrollo, son m4s
amplios los objetivos y, por consiguiente los instrumentos a uti
lizar. La tarea se hace adn m~s ardua si se toman en cuenta las
dificultades propias que cada pa1s tiene en su proceso de desarrg_ 
llo con respecto a 6sta materia. Existen limitaciones en cuanto
ª recursos disponibles especialmente en el orden humano, que difl 
cultan el empleo de un basto instrumental. A ello agregamos res
tricciones que actrtan por el lado del comportamiento de los agen
tes económicos, reduciendo la efectividad posible de los instru -
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mentes. Un ejemplo serta la aplicación de un impuesto a los red! 
tos o al patrimonio que requiere un nivel de preparación superior 
de los funcionarios, pero tambi~n de los contribuyentes • 

. Por estas razones, un problema fundamental consiste en
la eiecciOn. de los instrumentos a los que daremos un uso más in -
tensivo. 

Recordemos al respecto que se han discutido con frecuerr 
_cia, dos estrategias distintas en lo que respecta al sentido gen~ 
ral de la pol1tica del desarrollo econ6micoi se les ha llamado -
crecimiento equilibrado o desequilibrado. Lo que hasta ahora no
hemos expuesto es que también en el uso de los instrumentos de la 
polttica pueden presentarse dos alternativas extremas con caract~ 
rlsticas similares. 

Llamamos pol!tica desequilibrada a lo que también po -
dr1amos denominar uso de un solo o de un namero reducido de ins -
trumentos de la política para conseguir los fines fijados por los 
responsables y polltica equilibrada serta, por lo tanto, el uso -
de un nómero considerable de instrumentos dando importancia a ca
da uno de ellos. Las razones que se hayan usado para defender -
una estrategia del desarrollo desequilibrado, tienen tambi~n su -
analogía en el uso de pocos instrumentos de pol1tica econ6mica. -
Hirschmann9 señal6 que la falta de habilidad o capacidad para de
cidir puede ser una de las razones que justifiquen el crecimiento 
desequilibrado. Algo similar ocurre con el uso de las pol1ticas1 
puede haber, en efecto una escacez de personas capaces de decidir 
o ejecutar los instrumentos de la pol1tica - se podrá tener la m~ 
jor y mas práctica polltica económica elaborada - pero ~sta puede 
ser a la vez tan inoperante sino se tienen personas capaces de __ , 

9aerschel, Federico J., Pol!tica Econ6mica, Junio 1983, 
citado en Albert o. Hirschmann, The Strategy of Economic Oevelop
m~nt, 
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llev~rla a cabo y esta es una experiencia de muchos paises de Am! 
rica Latina donde no solo falta un namero adecuado de empresarios 
en el sector privado, dispuestos a tomar decisiones¡ algo de 
igual gravedad ocurre tambián en el sector pablico. se presenta
entonces. una decisi6n importante: ¿ Es conveniente concentrar ese 
namero limit~do de funcionarios capaces en un solo sector, por -
ejemplo,. en el fiscal o en el monetario; o es m4s adecuado distr! 
buirlos .. a ·travh de todos los organismos encargados de llevar a -
cabo los diferentes instrumentos de la pol!tica ? si bien no pu~ 
de darse una regla general, puede ser aconsejable en mucho casos
concentrar áste nttmero reducido de funcionarios capaces en pocos
organismos para que de ~ste modo se creen fuertes presiones para
para hacer algo en la elecciOn y ejecuciOn de pol!ticas complemen 
tarias, de manera similar a lo que acontece en la adopciOn de de-. 
cisiones a invertir. Tambien en ~ste caso puede pensarse que el
desarrollo,en este caso de las políticas, sea una sucesiOn de de~ 
equilibrios, es decir se concentra el esfuerzo, primero en un de
terminado organismo y luego, a medida que aumenta el namero de -
funcionarios capaces, los instrumentos de la pol!tica se amplian. 

Debemos aclarar aqu! dos aspectos. En primer lugar, e~ 
t4 impl!cito en nuestro an4lisis que debe haber una relaciOn es-
trecha y directa entre la adopciOn de una determinada política y
los que la deben ejecutar, o sea, que no puede utilizarse ningan
instrumento sin tener, por lo menos, un namero m!nimo de funcion! 
rios que habr4n de aplicar las medidas relativas a cada grupo de
instrumentos. 

En segundo t~rmino, es importante señalar que el efecto 
producido al aplicar una determinada herramienta puede ser de dos 
tipos: o se generan fuerzas que demandan medidas que completen -
las ya adoptadas, o tambi~n podr4 suceder que surjan contrafuer -
zas que impulsen disposiciones compensatorias. 

Despu~s de haber hablado de desequilibrios en la pol!t! 
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ca econOmica y analizado la repercusión directa que estos tienen
en la economia de un Estado ( lo cual se debe a las razones ante
riormente expuestas 1 una mala pol1tica económica, indefectible ~ 
mente traerá aparejada una econom1a débil, padeciendo data de los 
males que aunque previsibles, se pasaron por alto¡ ya sea por la
falta de visiOn o de capacidad de los estadistas ocasionando·con-
4sto la desor9anizaci6n, el desequilibrio y la creciente preocup! 
ción de curar una economía enferma, lejos de que dicha preocupa -
ción sea para mejorar lo bueno que pudo haberse logrado en la mi! 
ma, 
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3. - El .obst.iculo de .la Incertidumbre en las Decisiones i::con6mico
Administrati v<.I.. 

' ' 
La elaboraci6n de pol!ticas·y.la planeaci6n de operaci_e 

nea futuras, es la tarea m.!s important~ para cualquier adminis-
.traci6n,. El planear significa prepararse para eventos futuros¡
y .ese futuro puede estar envuelto de incertidumbre. No debe ser 
sorprendente, baio estas circunstancias, que todo esfuerzo se h~ 
ce con el prop6sito de afrontar cualquier situaci6n incierta y -
m.is que nada para tratar de reducir el impacto de la incertidum
bre en la elaboraci6n de decisiones administrativas. 

He aqu! un importante problema que podemos analizar --
aquel los a quienes nos interese la evoluci6n de la disciplina a2 
ministrativa en general y el estudio de medidas administrativas
en lo particular. 

El uso de técnicas inadecuadas para medir la incertid"!!! 
bre, forza a una determinada administraci6n a usar procedimien-
tos y a tomar decisiones las cuales no podr!an ser justificadas, 
si medidas o procedimientos adecuados hayan estado al alcance. 

Con el presente estudio nos proponemos analizar los pr.e 
blemas a resolver para superar la incertidumbre. Por hoy nos -

concretaremos a méncionar lo meramente fundamental y dejaremos -
para otra ocasi6n las discusiones y aplicaciones que han sido -
usadas o sugeridas por algunos autores. 

Este es un campo complejo al que se le ha dado gran im
portancia muy recientemente; muchos de sus aspectos todav!a no -
han sido del todo desarrollados y aan menos considerados. Por -
lo tanto no esperamos que el presente an4lisis nos proporcione -
resultados finales sino m.!s bien debemos considerarlo como un irr 
tento que proporcione ideas y caminos a seguir en las futuras irr 
cursiones de este campo. 
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Abordando el tema ya directamente y teniendo como base -
las ideas del RIESGO y la INCERTIDUMBRE y aunque ambos t6rminos -
son a menudo aplicados indiferentemente, valdrta la pena aclarar -
su distinci6n para una mejor comprensi6n del tema que nos ocupa. 

Debemos considerar que el riesgo os una cantidad suscep
tible de ser medida, no pudiendo considerarsele de ninguna manera
incertidumbre •. El t6rmino incertidumbre, por otro lado, deber!a -
ser restringido a casos no cuantitativos. 

A manera de ejemplificar, existen determinadas situacio
nes que pueden ser cubiertas por un seguro y por lo tanto a 6stas
se les clasifica como riesgos~ Aquellas no asegurables se les el! 
sifica como inciertos. El buen administrador siempre tratar! de -
visualizar en una situaci6n incierta un riesgo, esto es, tratara -
de cuantificar el posible resultado de la situaci6n en cuesti6n. 

Es interesante pensar en la relaci6n de estos dos t6rmi
nos o conceptos en bases hist6ricas. Originalmente, casi todo era 
incierto, El hombre se enfrentaba a circunstancias que no se po•
d1a explicar racionalmente. Luego las leyes de la naturalP.za fue
ron descubiertas gradualmente; lo que hab!a parecido estar fuera y 
m!s all! del entendimiento humano, se convirti6 en el tema de eva
luaci6n 16gica, an!lisis y medida, A la incertidumbre se le di6 -
una medida de riesgo. 

De manera similar, a las ~reas de incertidumbre en el--
trato interhumano se fu6 reduciendo gradualmente. El desarrollo -
de las t~cnicas estad!sticas que servian para medir los aconteci -
mientes sociales, nos proporcionaron las bases para una expansi6n
de situaciones riesgosas pese a la prevalencia de la incertidumbre 
Estas medidas se han llegado a depurar a tal grado, que ahora es -
posible de manera suficiente, no la realizaci6n de situaciones --
riesgosas, sino sus efectos financieros. 



Tendremos que diseñar técnicas apropiadas para medir el
impacto de acontecimientos futuros, al grado de que puedan ser re
presentados en tArrninos cuantitativos monetarios, por lo que los -
tiempos cambian y las decisiones también. Esta es una basta tarea 
y no ser1a sorprendente encontrar administradores, estadistas, et
cAtera, que improvisen decisiones, sin ni siquiera saber y mucho -
menos adentrarse, en los grandes esfuerzos que han hecho los inve~ 
tigadores para reducir el impacto de decisiones inciertas. 

La habilidad que tienen los seres humanos de cambiar sus 
planes, actitudes y decisiones en cualquier momento y a veces con
solo unos minutos de anticipaciOn, es un contraste con la consis -
tencia y por lo tanto, con la predicibilidad de los acontecimien -
tos f1sicos de la naturaleza. 10 

Las dltimas dAcadas han traido un cambio decisivo en la~ 
evoluci6n de la metodologta estadística, en la que los expertos de 
dicho campo le atribuyen primordialmente el trabajo de investiga -
dor a Abrhaam Wald, un profesor de la Universidad de Colombia, en
cuya teorta general vemos el intento de quitar las restricciones -
que hablan dominado la teorta de la estadística, enfatizando de -
las estadtsticas como un método para elaborar decisiones raciona -
les bajo situaciones inciertas. 11 

El interés de Wald se inclinaba al an~lisis teOrico para 
lograr el desarrollo de mecanismos para elaborar decisiones con b~ 
se en la estadtstica, en vez de usar aplicaciones especificas. --
Uno de estos mecanismos es la tabla de dividendos en la cual pre -
sentaba una escala numérica de conexidad entre acciones y eventos, 

lOLyden 1 Fremont., Policies, Decisions and Orqanization, 
Chapter 20. pp.331-342. University of Washington. 

11wald 1 Abraham, Statistical Decision Functions, N.York, 
1970. 
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lo cual ayudaba a evaluar las alternativas correspondientes a una 
situaci6n en particular. Otro serta la regla de decisi6n minimi
zada bajo la cual la peor p3rdida esperada es menor que bajo cua! 
quier otra regla practicada, o bien la peor condici6n de costo es 
mtnimo1 lo anterior podrtamos reducirlo a la siguiente frase 
DE LOS MALES,EL MENOR. 

Las decisiones deben estar basadas sobre lo que noso -
tros sabemos y creemos de la situaci6n social, no sobre alguna -
verdad desconocida de la misma, Se asume que cualquier persona -
racional puede con la practica, pensar de manera abstracta con -
respecto a su sensaci6n de seguridad o inseguridad bajo una dete~ 
minada condici6n, sin importar cualquier otra situaci6n que dicha 
persona pueda tener respecto a cualquier otro aspecto de la misma 

Para hacer un analisis completo de la decisi6n del pro
blema mas pequeño o insignificante, el administrador debe elabo -
rar un esquema que muestre todas y cada una de las soluciones po
sibles asl como su consecuencia inmediata de cada acto posible a
realizar, ademas de asignar un grado de probabilidad a cada cons~ 
cuencia inmediata. El siguiente paso serla el de la UTILIDAD que 
tendrla que ser asignada a cada consecuencia final, que en cual -
quier situaci6n administrativa real, siempre va a generar result~ 
dos positivos durante un per!odo m3s o menos duradero. 

Los responsables de tomar decisiones tienen una visi6n
mucho mas profunda para enfocar un problema que tiene que ser re
suelto con responsabilidad y no basados en el simple cAlculo o la 
intuici6n. Estos y otros mecanismos estad!sticos desempeñan un -
uso invaluable para sugerir la respuesta correcta aan cuando no -
se puede proveer respuestas completas o precisas. Dicha respons~ 
bilidad decisiva necesita de un m!nimo de informaci6n de apoyo u
otra clase de informaci6n que la asista con datos que reduzcan o
limiten el 3rea de juicio y as1 tomar una decisi6n m3s confiable-
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y satisfactoria. 

La teor!a de la decisi6n en este sentido amplio no est4-
todav!a lista para una aplicaci6n pr4ctica, excepto quiz4 bajo ci~ 
cunstancias especiales. La TEORIA DE LA DECISION tiene por supue! 
to, mucha aceptaci6n y especialmente para aquellos quienes tienen
la responsabilidad de elaborar decisiones y para aquellos que esp~ 
ran encontrar una FORMULA MAGICA que los ayude a decidir correcta
mente; como resultado de todo esto, se ha exigido mucho m~s de es
ta teor!a de lo que realmente puede producir en la pr4ctica, 

Un exceso de confianza en la importancia de nuevos m6to
dos no es rara, cuando estos ya han sido totalmente evaluados, pr~ 
bados y aprobados, sus limitaciones se van volviendo m4s aparen -
tes. Dichos m6todos deben ser cuidadosamente analizados como un -
prerrequisito para su reducci6n y su posible eliminaci6n final. 

Mientras tanto, tendremos que depender ptin'cipalmente en 
el proceso lento del PASO A PASO para cerrar el espacio entre el -
RIESGO y la INCERTIDUMBRE. 
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4.- El Criterio del Derecho Ad~inistraÚvo Econ6mico debe Inclinar 
se al Interés !Íáci~nal: · 

El papel caracter!stico del· Estado .·con respecto al desa
rrollo y supera'ci6n ,de, 's,us necesid~des consiste en el raciocinio -

superior que tiene el propio Estado comp,arado.'.con la econom!a par
ticular del individuo ••• es inherente en la naturaleza del Estado -
que sus necesidades, desde un punto de vista global, pasan por un
proceso de·depuraci6n en el que se seleccionan prioridades nacion! 
les siendo éstas el resultado de una inteligencia deliberada. 

Una.doctrina muy seguida, quiz.!I la predominante, consid2 
ra la direcci6n de la econom!a por el Estado corno el concepto cen
tral del Derecho Econ6mico. Segdn la misma, Oste es el Derecho -
propio de la direcci6n de la econom!a por el Estado. Fué esta di
recci6n el·cenfro de gravedad de las investigaciones en décadas P! 
sadcls.· ·.E·l, oérecho.ECOOOmico contiene, entre otras, las normas so

bre clasé:y e~tensi6~ de las medidas intervencionistas y las deli-. . ,.. ' 

mi tadoras de:· las· esferas individual y estatal en el sector econ6rn.!. 
co. , Pero absolutamente en primer término est.!1 el poder del Estado 
que iri~ent;'domi~ar la econom!a. 

Ultimamente se ha observado que la direcci6n estatal de
la econom!a no es absoluta, al menos en la mayor!a de los pa!ses,
y que esa direcci6n que subsiste en gran medida es s6lo una parte
o aspecto del Derecho Econ6rnico que intrega fundamentalmente el -
llamado Derecho Econ6mico Administrativo, y no afecta en general -
al derecho privado econ6rnico desarrollado a base de la autonom!a -
de los particulares y de su iniciativa en el acontecer econ0mico!

2 

12santos Briz, J., Derecho EconOmico y Derecho Civil, -
PP• 36-37. Revista de Derecho Privado, 
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Muchas decisiones gubernamentales son tornadas por aque -
llos quienes pretenden tener una. responsabilidad- especial para con 
el inter4!s nacional. Algunas de l!stas decisiones estan encamina -
das primordialmente con los recursos del Estado: a l!stas so les d~ 
nomina decisiones econOrnico-adrninistrativas. 

Estas decisiones no se jus~ifican por un criterio analí
tico, sino por una aseveraciOn, la cual puede o no, estar acompañ~ 
da con argumentos de apoyo. Muchos paises, particularmente en Eu
ropa, esto ha sido por mucho tiempo aceptado corno un allegarniento
válido y racional para elaborar decisiones, lo cual es tan roleva~ 
te para las decisiones por lo que toca al uso de recursos, y en -
consecuencia para la administraciOn asi corno para otras áreas do -
cuestiones pQblicas, En Francia por ejemplo, Mr. Andrew Shonfield 
observa la aceptaciOn del punto de vista que ••• la conducta efecti
va de la economía de una naciOn debe depender de la concentraciOn
del poder en las manos de un pequeño nOmero de personas excepcio-
nalmente capaces, ejerciendo su funci6n con perseicaciay juicio de 
tal modo que dicha especialidad no puede ser poseída por el indus
trial de l!xito, y mucho menos, por un ciudadano coman y corriente. 
La basta visiOn y la amplia experiencia, analizados sistemáticarnen 
te por personas de autoridad, son la fundaciOn intelectual del sis 

~· 

Shonfield nos comenta que al aceptar este allegarniento,
Francia dernostr6 una polaridad sostenida de la actitud de la Gran
aretaña y viO entre ambos paises un contraste marcado en la prácti_ 
na nacional, no notablemente modificados a trav4!s de los siglos. -
Pero si en la Gran Bretaña exist1a una mucho mayor convicciOn de -
que el inter4!s nacional surgir1a, y quizS aan sea definido como lo 
que surgi6 de la interacciOn de decisiones de individuos y qrupos-'" 
que persiguen sus propios intereses1 la historia.de ninquna rnan:ra 
carece de referencias por lo que toca al inter€s nacional cuando ~ 
se han hecho decisiones privativas o·particulares1· dichas referen
cias han aumentado en vez de disminuir a trav€s del tiempo·, Alqu-

1 

l 

1 
! 
1 ¡ 
r 
¡ 
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nos verán esto simplemente como un objeto de presentaci6n y nega -
r1an el derecho del interés nacional para ser considerado como un
criterio separado dentro de su propio derecho; 13 

En una democracia los deseos y necesidades de una mayo -
ria pueden ser aceptados para proveer a prima fácil un indicador -
del interés pQblico pero ellos no proveen un veredicto final, y de 
ninguna manera, el interés pOblico podr!a definirse como una ade -
cuaci6n definida a intereses especiales. Ya que la fuerza de int~ 
reses especiales se ha desarrollado paso a paso con el crecimiento 
dentro del margen e importancia del interés pOblico, la defensa de 
6ste Oltimo en contra del primero se hace mucho más importante y -
más dificil. Estos desarrollos arrojan una creciente carga de re~ 
ponsabilidad sobre los que tienen la misma de procurar el bien pa
blico. 

Si como este párrafo sugiere, el interés nacional o p0 -
blico existe como algo distinto de la sustancia de votos mayorita
rios o negociaciones pluraltsticas, es igualmente probable que no
est4 total o adecuadamente representado por los criterios econ6mi
cos desde el punto de vista comercial. 

Si el interés nacional puede ser considerado como un cr! 
terio de decisi6n racional en su propio derecho, las esferas de irr 
fluencia donde ésta existencia pudiera tener m4s validez, son aqu~ 
llas donde el horizonte del problema es un factor significativo. -
Las sujeciones del interés de los particulares y los grupos, están 
a menudo más limitadas que aquellas de los elaboradores de decisi2 
nes o consejeros que están ligados o a quienes les preocupa el in
terés nacional. El desarrollo de una regi6n remota del pats puede 
también preocupar a los que son responsables de decidir en mucho -
mayor grado que a una mayor!a de ciudadanos e incluso a la prepon-

13 shonfield, Andrew., Manaqement in Government, pp, 
62-66. 
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derancia de grupos. Es la importancia de la visi6n que tienen aqu~ 
llos encargados de procurar y guardar el interés nacional los que -
pueden conocer mejor cual es el interés de los individuales y los -
grupos y los que pueden saber con mucha mas precisi6n que aquellos. 

Encontramos en la complejidad del gobierno, en determinar 
si el uso de una dada decisi6n es mejor que otra, Es uno de los a~ 
pectas mas significativos de la administraci6n pOblica, pero frente 
a una situaci6n como és~a, se debe optar por la decisi6n menos noc! 
va al interés nacional, 

Esta complejidad tiene consecuencias serias cuando se 11~ 
ga al punto de la evaluaci6n de decisiones de los recursos del Est~ 
do por aquellos que no han sido partfcipes en dicha decisi6n, Lo -
que fu6 una buena decisi6n administrativa guiada por el criterio y
los objetivos por los cuales se elabor6, puede parecer una mala de-· 
cisi6n si 6sta misma se evalOa cotejandose con un criterio objetivo 
diferente y aan si los mismos son aplicados con diferentes pesos. -
Como hemos visto, todos los elementos de un criterio y objetivos -
pueden producir una serie de diferentes decisiones aceptables si -
son aplicadas desde diferentes puntos de vista y de Sreae diferen -
tes1 nacional, regional o local. Lo que es seguro, por consiguien
te, es que por muy competente que sean loe administradores pOblicos 
todas las decisiones administrativas siempre van a estar sujetas a
cr!ticas, las cuales, dentro de sus propios términos de referencia, 
serSn justas y validas. 
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CAPITULO III, CONTROLES DEL ESTADO EN LA ECONOMIA NACIONAL, 

1.- Medios Tdcnico-Jur1dicos para la Intervenci6n del Estado en la 
Econom1a. 

De entre las mGltiples y variadas funciones del Estado -
algunas son demasiado complejas pero indispensables para la conse
cusi6n de sus fines. El Estado no solo est& orientado al cumpli -
miento de sus leyes fundamentales y de sus objetivos pol1ticos m&s 
trascendentes; tambi6n dirige su actividad diaria hacia metas so -
ciales y econ6micas. La selecci6n de objetivos socio-econ6micos,
la obtenci6n de medios para alcanzarlos, las erogaciones que real! 
za y la administraci6n y gesti6n de los recursos patrimoniales son 
varias de las tareas m&s importantes del Estado, que constituyen -
la actividad econ6mico-administrativa del Estado. 

La gran mayor1a de los tratadistas aceptan que las ante
riores funciones corresponden necesaria y naturalmente al Estado.
Sainz de Bujanda, por ejemplo, sostiene que ••• la facultad del Es
tado de procurarse los medios econ6micos necesarios para el cumpli 
miento de sus fines, pertenece al &mbito de los poderes de suprema 
c1a o de imperio que corresponden, originalmente, al ente pGblico, 

En lo que no hay unanimidad, sino por el contrario, mu -
cha discrepancia, es en la naturaleza de la actividad econ6mico-f! 
nanciera estatal. En un primer término, tenemos que afirmar que -
es propio de esta actividad todo lo relativo a los ingresos pdbli
cos, ya sea que provengan de impuestos, productos, derechos y apr2 
vechamientos, por el cobro de los servicios pdblicos o por la ven
ta de bienes producidos por el Estado. También aqu1 podemos in -
cluir los cr@ditos obtenidos internamente y los cr6ditoa de otros
pa1ses 1 la emisi6n de dinero es en s1 mismo parte de los ingresos
pdblicos. En un segundo t6rmino señalamos que la actividad econ6-
mico-financiera incluye adem&s todo tipo de gasto que realiza el -
Estado, siendo distinto que sea una erogaci6n para el sostenimien-
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to de la administraci6n y de los servicios pQblicos, o un<l'' inver

si6n f!sica o financiera. Quedan también dentro de este rubro -
las erogaciones destinadas a los pagos de intereses y capital de
la deuda pQblica, Ingrosso opina que es propio de la actividad -
econOmico-f inanciera tanto la conservaciOn de los bienes como los 
ingresos y los gastos. 

La actividad financiera del Estado es de contenido eco-
n6mico, el sujeto que la realiza es de naturaleza pol!tica, 
lo que dicha actividad participa de esa naturaleza tambi~n. 
actividad econOmica del Estado presenta dos momentos: 

a) De contenido pol!tico1 

por -
La -

b) De contenido econOmico, predominando éste altimo. 
La actividad econ6mica del Estado se distingue primordialmente 

por su naturaleza y contenido substancialmente diferentes a los -
de la actividad realizada por los particulares. Muchos de los -
principios de la ciencia de las finanzas y de administraciOn como 
disciplina son aplicables tanto a los particulares como a los en
tes pablicos, pero la actividad cconOmico-financiera del Estado -
se aleja de los principios que conforman la actividad de los par
ticulares en dicha ~rea. Las actividades econOmico-financieras -
tienen como sujeto al Estado y por lo tanto toda su actividad es
t4 contenida y normada por leyes, reqlamentos y disposiciones ad
ministrativas que el mismo Estado establece para regular su econo 
m!a. Los postulados econOmico-financieros del Estado son manda -
tos obligatorios, dejando un escaso margen a las excepciones de -
discrecionalidad que los propios ordenamientos legales contemplan 
Adn en el caso de los Estados formal y realmente democr~ticos, su 
actividad ecón6mico-financiera dista mucho de asemejarse a la de
los particulares. Esta altima tiende a la satisfacci6n de inter~ 
ses privados¡ aquella siempre a la satisfacciOn de intereses pd ~ 
blicos que es nuestra principal preocupaciOn en el desarrollo d~
todo este estudio. En la actividad econOmico-financiera privada
la libertad de elecciOn es la reglar en la estatal el marco es 
siempre el inter~s pGblico, las leyes y los programas trazados --
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previaoente, 1 

Las nuevas ideolog!as, los m~todos, las estructuras, los 
principios, las teor!as que se mencionaron en el capttulo anterior 
Y los planes se manifiestan en la realidad del Estado contempor4 -
neo, para configurar un mundo social, econ6mico y pol!tico m!s ar
m6nico y equilibrado con la naturaleza humana y orientado a la so
luci6n de los grandes problemas que aquejan a la sociedad, entre -
otros el de producir lo necesario para vivir y lograr una mejor -
distribuci6n de la riqueza social. 

Las corrientes actuales desbordan los cuadros del pasado 
para configurar la im!gen de una organizaci6n superior, que por -
hoy se mantiene en complicadas y discrepantes ideolog!as, que señ~ 
lan las rutas del futuro. 

La bibliograf!a de la actualidad se refiere al DERECHO -
ECONOMICO, al DERECHO INTERNACIONAL ECONOMICO, al DERECHO PUBLICO
ECONOMICO, al DERECHO CONSTITUCIONAL ECONOMICO, al DERECHO ADMINI~ 
TRATIVC ECONOMICO, a la ECONOMIA FINANCIERA, al DERECHO PRIVADO DE 
LA ECO!;OMIA y otras denominaciones generales. Todas estas mate -
rias tienen un denominador comdn que es la ECONOMIA y su regula -
ci6n por el DERECHO, El derecho NO comprende a toda la econom!a -
de una !laci6n, !lay grandes campos de la econom!a a los cuales no
ha penetrado el Derecho, ni adn en los sistemas socialistas, ni c2 
munistas, si es que los hay. Lo mismo pasa con la intervenci6n -
del Estado, que de la acci6n supletoria ha pasado a la gesti6n di
recta o dirigida de la econom!a. 

En nuestro pata se ha iniciado, sobre bases adn impreci
sas, la tendencia a reconocer el derecho econ6mico, La prolifera
ci6n de las leyes de contenido econ6mico es prueba clara de ~sto.-

1Faya Viesca, Jacinto,, Finanzas Pdblicas, pp. 10-11, 
Editorial Porrda, M~xico 1981, 
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Como tendencia general nos hemos venido apartando del sistema li
beral, que limitO la acciOn del Estado en la economla. Las inst! 
tuciones liberales han ido desapareciendo transformando al impul
so de las nuevas tendencias y dan paso a un nuevo derecho econOmi 
co, ya sea un sistema jurldico de contenido econOmico, normas ju
rldicas econOmicas o una economla regulada por el Derecho. 

Las siguientes consideraciones se formulan siguiendo 
las ramas del derecho tradicional: 

Referencias al Derecho Privado: 

El campo del derecho civil se ha enriquecido notableme~ 
te con las relaciones econOmica1, no sOlo en el campo del derecho 
patrimonial privado, sino en su• demS• instituciones que vienen -
transforrnandose al impulso de los problemas econOmicos. 

El derecho mercantil o comercial es un derecho eminent! 
mente econOaúco por su propia naturaleza. Numerosas leyes admi -
nistrativas, como seguros, fianzas, instituciones de crAdito ( e~ 
pecialmente hoy, nacionalizada la banca), empresas de participa
ciOn estatal que a la fecha suman ya las 1000 y sociedades merca~ 
tiles de interAs pdblico, ponen de manifiesto los nuevos aspectos 
de la economla que deben ser regulados sobre la base del inter~s
pdblico y social. 

Referencia al Derecho Pdblico: 

Son numerosas las materias econOmicas reguladas por tr~ 
tados, convenciones, leyes internas que aluden a las relaciones -
econOmicas. 

Las relaciones obrero-patronale1, ampliamente tute!adas 
y reglamentadas por el Estado, son de contenido econOmico. 
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Se admite hoy en d!a la existencia de un derecho penal -
econ6mico en raz6n de su car~cter sancionador. 2 

Las concepciones modernas de las finanzas pGblicas recha 
zan la idea de que el Estado sea solo una abstraccidn o entidad j~ 
r!dica. Ahora el Estado se concibe, más real!sticamente, como un
ente jur!dico-pol!tico susceptible de producir relaciones econdmi
cas. Esta nueva concepcidn econdmica del Estado ha permitido jus
tificar la intervencidn estatal en la econom!a. Uno de los erro -
res de la Hacienda Clásica fué pensar que el Estado no era capaz -
de gastar. Esta visidn jur!dica unilateral impedía ver que el Es
tado es una auténtica entidad pol!tica, jur!dica y econdmica que -
consume recursos para preservar su propia existencia, y que ademSa 
hace erogaciones para beneficio de toda su poblacidn. cuando el -
Estado gasta se convierte en un redistribuidor de la riqueza. Lo
mismo puede decirse de los particulares, solo que en un sentido -
más limitado; a los obreros se les paga por su trabajo, disminuye~ 
do las rentas de los patrones y de las empresas. A su vez los tr~ 
bajadores pagan el precio de los artículos y con ello aumentan la
renta de los comerciantes, pero la de éstos disminuye cuando com-
pran su mercanc!a a los industriales, y as! sucesivamente. El im
pacto que causa en la economía el gasto del Estado es distinto al
causado por los particulares. Por ejemplo, a excepci6n de las em
presas mixtas, las empresas pdblicas no distribuyen dividendos a -
los particulares, destinando las utilidades que hubiere a la rein
versidn o pasando esos excedentes a la tesorería de la Nacidn. 

El hecho es que el Estado puede escoger entre varios ca
minos dependiendo de las variables que se presenten y de los efec
tos que se quieran producir en la econom!a de su conjunto. Algu -
nas veces creerS que es conveniente detener el gasto para as! evi
tar un exceso de circulante que pudiera iniciar o acelerar un pro-

2serra Rojas, Andrés., Derecho Administrativo, Tomo II -
pp. 311-315. Editorial Porrda, México 1979. 



73 

ceso inflacionario. Otras veces la decisi6n podr1a consistir en -
ejercer un presupuesto deficitario para aumentar la producci6n y -
el empleo. En ambos casos es incuestionable el papel predominante 
'del Estado en la econorn1a. sobre todo a travét de las pol1ticas de 
qasto pllblico. 

Durante los llltirnos años de desarrollo econ6mico en 
nuestro pa1s, concretamente en la llltirna década, el Gobierno Mexi
cano adquiriO alrededor de 900 empresas que 9asaron a ser maneja
das por el Estado, funcionando un 95% de ellas con marcadas pérdi
das y ultilizando fondos nacionales para subsidiar las mismas, 
Por ésto, los orqanisrnos y asociaciones privadas han solicitado al 
qobierno federal, en las llltirnas décadas, que las empresas publi-
cas a sus manos, cosa que se ha visto realizada en parte durante -
la presente administraci6n del Presidente Miquel de la Madrid H. -
al poner en venta 236 empresas paraestatales do las 1180 que ten1a 
el qobierno federal a·su carqo. 

Esta es la visiOn cl5sica, estrecha y totalmente injust! 
ficada a la luz de la experiencia histOrica. Numerosos pa!ses han 
demostrado la efiencia del Estado para manejar las empresas a su -
carqo, De iqual manera se ha comprobado la habilidad de los part! 
culares para conducir determinadas ramas de la econornta. Huchas v~ 
ces lo que decide al Estado a manejar alqunas empresas es fundarnen 
talmente el interés social que representan. Adern5s existen campos 
de investiqaciOn o de actividad que por su magnitud econOrnica, siii 
nificar1an una inversi6n incosteable o excesivamente onerosa para
los empresarios particulares. En alqunos patses corno el nuestro -
este es el caso de la industria eléctrica, ferroviaria, petrolera, 
etcétera. 3 

Los distintos aspectos y modalidades que ha revestido la 
intervenciOn del Estado en la econorn1a a lo larqo de las Qltirnas -

3Faya Viesca, Jacinto., Finanzas Pilblicas, pp. ?:i-7_4 
Editorial PorrQa. México 1981. 
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décadas; .ya com!" gÜia y: director, como consejero y cooperador, co
mo participe ·y ·en·· ~-iertos momentos o ~pocas como dictador omnipo-
tente •. Puede~ d:Í.sÍ:inguirse hasta seis momentos evolutivos de la ag 
tividadint~rvencl~ni~ta del Estado: 

'.:·.,¡¡-··rase··de direcci6n de la econom1a. comprende este as

pecto la investigaci6n de las condiciones de la producción y venta 
principalmente con fines de proteger la econorn1a a nivel nacional. 

bl rase de la planificaci6n de la econom1a. A toda 01-
RECCION precede una reflección que puede denominarse tambien PLAN. 
Pero por PLANES ECONOMICOS se entiende algo m!s: la organizaci6n -
de la producci6n en el ámbito nacional a menudo con matiz pol1tico 
Esta planificaci6n económica ha promovido el desarrollo de lo que
se denomina Derecho Administrativo Económico, materia que se esti
ma de amplio porvenir. 

el Otro fenómeno econ6mico que manifiesta la actividad -
interventora del Estado es el de la denominada SOCIALIZACION o NA
CIONALIZACION, fen6meno que aGn no está lo suficientemente desarr~ 
llado para poder señalar inequ1vocarnente sus directrices y efectos 

di La dictadura econ6mica supone, en la linea que veni-
mos exponiendo, una disgresi6n de especial importancia. El con -
trol dictatorial de la econom1a se basa en preceptos legales por -
los que se permiten expropiaciones, confiscaciones, inspecciones,
precios m4ximos para todo, etcétera. 

e) Adem!s de poder dirigir la producci6n y distribuci6n
de bienes, se sostiene que cuando falte la iniciativa privada el -
Estado puede intervenir en la econom1a sustituyendo a los particu
lares. 

f) El fen6meno evolutivo actual se caracteriza en los -
paises de Am~rica por no prohibir ni la dirección colectiva priva
da ni excluir la direcci6n de la economta por ol Estado. 

Los medios técnico-jur1dicos para la intervención del E! 
tado on la econom1a son muchos, pero se pueden agrupar del siguie!l 
te modo: 
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a) El derecho de empresas que regula la instalaci6nr 
reanudaci6n, traslado, cambio de titular, ampliaci6n, cambio de -
objeto y cierre de industrias. 

b) Regulaci6n de la producci6n en sentido amplio, regu
laci6n que puede orientarse en se~tido cualitativo o cuantitativo 

c) Direcci6n adoptada por los poderes del Estado para -
la salida de las mercancías del productor al comerciante, de éste 
al consumidor, regulaci6n de la importaci6n y la exportaci6n. 

d) Distribuci6n de las mercancías y especialmente de ª!: 
t1culos de primera necesidad en épocas de escasez, dictando medi
das encaminadas a la requisa o venta forzosa de productos. 

e) Disposiciones en materia de precios, señalando pre -
cios mSximos o mínimos, as! como las sanciones y procedimientos -
en supuestos de infracci6n. 

f) Medidas destinadas a fomentar ciertas ramas de la -
economía y otras medidas auxiliares; por ejemplo, adopci6n de ga
rantías en los negocios de exportaci6n, etc~tera. 4 

Por altimo, el interés pablico y la independencia econ~ 
mica de un pais puede ser motivo suficiente para que no se permi
ta la participaci6n del inversionista privado en algunas activid~ 
des de la econom1a nacional. 

4santos Briz, J., Derecho Econ6mico y Derecho Civil, -
PP• 19-26. Revista de Derecho Econ6mico. 
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2.- El Sistema de Economia Dirigida en el Derecho Econ6mico Mexi
cano. 

No podemos negar la indiscutible importancia del factor 
económico, como ELEMENTO FUNDAMENTAL de la vida social mexicana.
Podr1amos generalizar diciendo que los problemas económicos for -
man el sustratum de toda la legislación administrativa mexicana,
pasando los otros problemas a un lugar secundario. La acción ten · 

.dr4 que proyectarse con mayor intensidad y m6todo. Tambi6n es n~ 
cesario reafirmar las indudables relaciones entre la estructura -
del Estado y los problemas económicos de una sociedad para llegar 
a la conclusi6n que Charles A. Beard nos propone: 5 

No obstante de todos los cambios mAs recientes queda -
una cosa segura. La politica, aOn en sus aspectos militares debe 
tener base económica, de lo contrario perece. El pueblo debe con 
tar con sustento, ropa y techo, no solo antes, sino tambi~n mien
tras se esta ocupando de pol!tica y lucha. Cualesquiera que sean 
las f6rmulas para que la posesi6n y el uso de la propiedad impe -
ren, el Estado, desp6tico o democrático, debe garantizarse, en -

bien de su propia existencia, sequridad económica suficiente, --
pues de otro modo pasa a la historia como les ha sucedido a mu -
chos imperios y Estados en el pasado. 

La libre empresa o empresa privada es celosamente deferr 
dida por las naciones capitalistas y por los Estados que est4n en 
la Orbita de su influencia. Max Horn piensa ••• que el libre jue
go de las fuerzas económicas, el desenvolvimiento sin trabas de -
la iniciativa privada y la reducción al m1nimo indispensable de -
las funciones del Estado, representan las mejores garant1as para-

5serra Rojas, Andr6s., Derecho Administrativo, MAxico -
1979, citado en Charles A. Beard, Fundamentos Econ6micos de la Po 
l1tica, p. 130. 
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el progreso de. las naciones 'i el bienestar de los pueblos. 6 

Shepard B. Clough defensor del sistema norteamericano -
de la libre empresa que ha logrado la consecusión de un nivel de
bienestar nacional jam4s alcanzado antes en toda la historia de -
la humanidad, explica este sistema por la reunión de diversos fa~ 
torea esenciales: los grandes recursos naturales explotados, la -
tecnolo91a 'i la producción industrial, el ahorro y la.inversión,
la creación y empleo de trabajo humano, el desarrollo de los 
transportes, el comercio y las ideolog!as por las cuales y para -
las cuales se sostienen la econom!a norteamericana. 7 

En las naciones latinoamericanas¡ México principalmen e 
te, la empresa pOblica ha asumido un desarrollo importante, ferr~ 
carriles petróleos, y otras empresas m4s, colaboran en la magna -
tarea de fortalecer la econom1a nacional. 

Este proceso de nacionalización ha respondido no a un -
plan general de nacionalizaciones, sino a circunstancias fortui -
tas. Sin una industria que nos ampare, practicamos una economia
de mercado en la forma m4s desventajosa que puede imaginarse. 
Una industria rudimentaria compitiendo con los modernos implemen
tos industriales del sistema capitalista que ha alcanzado una te~ 
nolog!a superior, con la cual es dificil competir. 

Wilhelm Ropke, en su obra Econom1a y Libertad, se refi!!_ 
re a este Oltimo concepto ••• cuando la econom!a de mercados, me -
refiero imp11citamcnte a muchas cosas que a ustedes les son fami
liares. Ante todo, me refiero a la libertad, la libertad funda -
mental de todos los interesados; libertad de consumir lo que se -

6serra Rojas, Andrés., Derecho Administrativo, México 
1979, citado en Max Horn, La Empresa Libre y el Progreso, 1967. 

7serra Rojas, Andrés., Derecho Administrativo, M6xico -
1979, citado··en Shepard B. Clough, Bases Económicas del Sistema -
Norteamericano, p. 273 Editorial Sudamericana. 
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desea, de producir lo que se crea conveniente, de ahorrar, de in -
vertir, de importar, de exportar, de llevar a cabo cualquier acti
vidad económica, Más ampliamente me refiero a la competencia a lo 
que llamamos el mecanismo libre de los precios, que suben o bajan
segan la relación entre la oferta y la demanda. Estos elementos -
de la oconom1a de mercado son precisamente los elementos sembrado
res de miseria y de injusticia en las relaciones sociales y econó
micas. 8 

El profesor Raymond Barre ( Econom1a Pol1tica, 3ra. edi
ción p. 118, Ediciones Ariel ) nos dice, a propósito de la inter -
vención del Estado en la econom!a1 

En los momentos actuales, en los que el liberalismo del
siglo XIX no es ya triunfante, dejando a un lado las econom!as pl! 
nificadas, en donde el Estado asume el papel económico central y -
decisivo, podemos observar que la intervención del Estado en la 
oconom1a es amplia y reviste mGltiples formas. 

a) El Estado fija LAS REGLAS DEL JUEGO económico, por -
ejemplo, instaura los contratos colectivos, fija la duración legal 
de la jornada de trabajo o dicta disposiciones relativas a la con
centraci6n de empresas. 

b) El Estado interviene indirectamente en la actividad -
económica a través de la imposición y del gasto pablico, el con 
trol del dinero y la distribución del cr6dito. 

c) El Estado coordina y financia una gran parte de la irr 
versión total del pa1s, 

d) El Estado se hace cargo do un sector de la producción 
sector pGblico, por ejemplo, las empresas nacionalizadas o las ex
plotaciones pablicas. 

e) El Estado controla directa o indirectamente los pre -
cios y los tipos de cambio. 

8serra Rojas, Andr6s., Derecho Administrativo, M6xico --
1979, citado en Wilhelm Ropke, Econom1a y Libertad, Foro de la Li
bre Empresa. 1960. 
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f) El Estado asegura la redistribuciOn de la renta nacio-

g) El Estado es responsable del mantenimiento del pleno -
empleo y del crecimiento de la economta. 

En tales circunstancias se puede afirmar que el Estado es 
un sujeto econOmico que opera asociado con los sujetos econOmicos -
individuales y los grupos, Desde este punto de vista, las econo -
m1as del siglo XX son COLECTIVAS y MIXTAS. 

En M~ico, nuestro Estado Social de Derecho admite la co
existencia de un sector pdblico, social y privado, que tiene como -
consecuencia la estructura y funcionamiento de una economta mixta -
apoyada en los principios mSs ortodoxos de la ideologta pol1tica y
jur1dica contenida en nuestra ConstituciOn Pol1tica, Como lo afir
ma acertadamente Alejandro Carrillo Castro, a partir de 1925 fué n~ 
cesario que el Estado mexicano con el fin de cumplir algunas de sus 
funciones, recurriera a formas jur1dico-administrativas diferentes
de las dependencias centralizadas, para participar en la mejor y -
m!s eficiente realizaciOn de las actividades en las que hab1a dete~ 
minado o se hab1a visto forzado a participar en forma directa. 

Carrillo Castro considera que la mayor parte de las inst! 
tuciones que en forma convencional se englobo dentro del sector pa
raesta tal, se crearon con el propOsito definido de auxiliar al go -
bierno federal en la intenciOn de las funciones que la ConstituciOn 
de 1917 hab1a otorgado al Estado mexicano. Para este autor, entre
las principales razones que han dado origen en México a éstas enti
dades del sector paraestatal, son las siguientes• 

a) ta dccisiOn del Estadd de crear Organos para ejercer -
funciones que hasta 1917 las desempañaba, esto es por aumento de -
sus atribuciones. 

b) La explotaciOn de los recursos propiedad de la naciOn
o la prestaciOn directa, por parte del Estado de ciertos servicios-



so 
pablicos considerados como de inter6s nacional. 

el. La atenciOn de campos de la actividad econOmica que
si bien no representaban servicios básicos para la naciOn, const! 
tu1an renglones que no siempre han podido ser atendidos adecuada
mente por el sector privado. 

El desarrollo (ya lo hab!a sostenido anteriormente en -
mi obra de administraciOn pablica federal) de las empresas pabli
cas se atribuye a una pol!tica NACIONALIZADORA DEL ESTADO, es de
cir, en favor de la apropiaciOn de las empresas en manos de los -
particulares. La realidad, que para la polítict la economía y el 
derecho es más importante que cualquier especulaciOn teOric:n no -
ajustada a los hechos, a demostrado a trav4s del tiempo que la a~· 
tividad empresarial del EstadG no ha tenido como causa principal
la incautaciOn estatal de empresas particulares, sino fundamental 
mente la creaciOn ORIGEN, por parte del Estado, de estas entida -
des. Langrod rechaza la relaciOn entre un movimiento racionaliz! 

· dor y la creaciOn de empresas pdblicas. En Mi!xico, el extraordi
nario crecimiento de empresas pdblicas ha operado al margen de t~ 
da ideolog!a nacionalizadora y de todo prop6sito de suprimir la -
actividad econOmica de los particulares. La economía mixta en M! 
xico, en ningdn momento ha pretendido monopolizar a favor del Es
tado la actividad econOmica, sino por el contrario, el Estado me
xicano, ha fomentado el concurso libre de los particulares en la
vida econOmica del pa1s. Nuestro sistema de economía mixta, res
peta la actividad econOmica de los particulares como una garantía 
individual mandada por la ConstituciOn Política del pa!s. La ac
tividad empresarial del Estado mexicano obedece a un imperativo -
constitucional del Estado social de derecho y coadyuva al fortal~ 
cimiento general del pa1s, respetando estrictamente los campos -
concretos de la actividad de los particulares, 

Por supuesto que en MAxico se han nacionalizado impar -
tantes sectores de la econom!a como han sido el caso del petrOleo 
energ!a elActrica, siderdrgica, etcAtera. La tOnica ideolOgica y 
constitucional de nuestra econom1a mixta, obliga al Estado mexic! 
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a vigilar.escrupulosamente nuestros recursos naturales y a inter-
venir en los procesos económicos, fundamentalmente en aquellos cam 
pos estrat6gicos, básicos y necesarios para el justo desarrollo -
econ6mico y social. 

En la actualidad existen en M6xico aproximadamente 930-
entidades de la administraci6n paraestatal, con una erogación ---
anual de s6lo las sujetas a control presupuestal, de m!s del 50% -
de los.recursos financieros del presupuesto de egresos de la fede
ración para 1984. Los recursos pOblicos de éstas entidades parae~ 
tatales han crecido paulatinamente a medida que el Estado intervi!!_ 
ne en nuevas formas en las distintas complejas actividades econ6mi 
cas y sociales del pats y el hecho de que más del 50\ del presu -
puesto lo absorva s6lo las entidades de la administraci6n paraest! 
tal sujetas al control presupuestal, es revelador de la creciente
importancia econ6mica de estas entidades, tanto para la vida econ~ 
mica del pata, como para las pol1ticas generales del Estado mexic~ 
no. Debemos observar detenidamente que estas entidades paraestat! 
les, además de tener sus propios fines, se insertan en los fines -
generales del Estado constituyendo actualmente valiosos instrumen
tos para el Estado y para las actividades de planif icaci6n del de
sarrollo econ6mico y social de la nación mexicana. 

El arttculo 1° de la Ley Org4nica de la Administración -
Pablica Federal, establece que la administraci6n póblica federal -
paraestatal, la componen las siguientes entidades: 
a) Los organismos descentralizados, 
b) Las empresas de participaci6n estatal, 
c) Las instituciones nacionales de crédito; actualmente sociedades 

nacionales de crédito, 
d) Las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, 
e) Las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, 
f) Los fideicomisos. 

·La gran mayor1a de las entidades admini.strativas paraes
tatales, se han craedo en México bajo la forma de constitución meE 



82 

cantil propia del derecho privado, .sin que esto haya sido obstáculo 
para que estas entidades se controlen y qúeden coordinadas por ins
trumentos jur1dicos de Derecho Pabiico, 

El Estado mexicano al.valerse de las formas jur1dicas pri 
vadas para constituir algunas"de. sus: entidades paraestatales, lo -
que hace es aprovechar el prestigio i~ternacional de las sociedades 
anónimas, Esta privatización pudiera ser solo una fachada, ya que
en la realidad el Estado ·actaa con facultades muy importantes, 

En M~xico,.:1c>s «irt1culos 50 y 51 de la Ley Orgfoica de la 
Administración ·~abÚc~': réd.~ral, obliga a las empresas pablicas a s!!_ 
jetarse· al' ccintr0Lda11ás: Secretarias de Estado y Departamentos Ad
ministrativ<ls':~pára'·';,'!~c.tÓ~ de sus particulares actividades económi-

···,._· - •: :., .. :'.;_, .. _[ ·"'"·;·'· ,· 
cas, con •el, in,coveniente:'.~e. que estas disposiciones no delimitan el 
contenido,' y aicanse':de · esta coordinación. Pensamos que ser1a muy -
conveni~rite ;~~rá': f orúÚc:'ár ·la coordinación sectorial, la expedi -
ción d~ un0::'1ey:~dministrativa que viniera a regular la relación de 
las entrdade~ paraéstatales con las dependencias centrales, establJ!. 
ciendo.sÍl.grad6.de relación, sus fines, contenido y alcance. La a~ 
tivid~d e~cinómica. y la, importancia para el diseño de las pol1ticas
de desarrollo.económico y social, obligan a que se precise y se de
fina con exactitud· la·calidad y el tipo de control que las secreta
rias de estado y deapartamentos administrativos deberán ejercer so
bre las entidadés adscritas a su sector. 

No todas las entidades de la Administración Paraestatal -
persiguen como fin p·~óximo o remoto la producción de bienes o serv_! 
cios, si bien la·magnitud de su presupuesto inside en la econom1a.
Organismos como el Instituto Mexicano del seguro Social y el ISSSTE 
cuyas actividades están orientadas básicamente a proteger la salud
de sus derechohabientes, ocupan un privilegiado lugar en las pol1ti 
cas del Ejecutivo. Federal. 

Esencialmente, los fines de las empresas, pablicas en Méx,! 
co podemos ubicarlos en dos categor1as: primero, la obtención de i~ 
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grasos mediante la producciOn de bienes o la prestaciOn de servi
cios· socialmente <!tilas, cubriendo zonas y actividades no.atendi
das por los particulares o en su caso. ejerciendo el.Estado activ! 
dades econOmicas de tipo estratégico, básico y necesario para el
desarrollo econOmico y social¡ segundo, la consecuciOn de inter~ 
ses colectivos, sin que importe la redituabilidad financiera. 

En México, la creaciOn de empresas paraestatales se de
be fundamentalmente a imperativos de orden pol1tico, constitucio
nal, de seguridad, econOmico y social. Tenemos empresas que por
la magnitud de sus.inversiones sOlo el Estado puede financiarlas
y sostenerlas. En otros casos el Estado se encarga directamente
por mandato constitucional de cierta actividad econ6mica, como es 
el caso, por ejemplo, de PetrOleos Mexicanos, segan mandamiento -
expreso del art1culo 27 constitucional. Otras veces, las empre -
sas manejadas directamente por el Estado se debe a razones de po-
11tica econOmica dentro de una estrategia previamente trazada. 
Es por ejemplo, el caso de la ComisiOn Federal de Electricidad. • 
·También el Estado crea ciertas entidades paraestatales para prot~ 
ger la econom1a de las clases marginadas y combatir la especula -
ci6n de art1culos de primera necesidad. Es el caso, por ejemplo, 
de la CONASUPO. En todos estos ejemplos, vemos que la creaci6n -
de entidades paraestatales tienen una plena justificaciOn en el -
orden ético, pol!tico y econ6mico. 

En nuestro pa1s las entidades que componen la Adminis -
traci6n Pdblica Federal Paraestatal, dada su estructuraciOn técn! 
ca y patrimonial, se convierten en los más adecuados instrumentos 
del Estado para la prestaci6n de ciertos servicios pdblicos de -
contenidos muy especializados y, fundamentalmente, para activida
des de gesti6n econOmica. A pesar de que gozan de cierta autono~ 
m1a las entidades paraestatales están sujetas a control por parte 
de la AdministraciOn central, segan lo establecen los art1culos ~ 
50 y 51 de la L.O,A.P.F., disposiciones que facultan al Presiden
te de la Rep<lblica para determinar agrupamientos de entidades de
la AdministraciOn Pdblica Paraestatal, por sectores definidos a -
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efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, en cumpli
miento de las dispo~ic

0

iones legales aplicables, se realicen a tr!!_ 
v6s de la· Secretaria de Estado o Departamento Administrativo que
en cada ·.caso ·.designe como coordinador del sector correspondiente, 
y a la ·f~cultad ,que.:~tÓrga a las secretadas de Estado y Departa
mentós· Ad~i'nisúativ~~ encargados de la coordinaciOn de los secto 
res, ·pa~a:pia~ear, co~;dinar y evaluar la operaciOn de las entid; 
des dé. ia ;AdÍ1iinistracil5n Paraestatal que determine el Ejecutivo -
.Federal·, 9,' ·· 

·como vimos anteriormente, el proceso de intervenciOn -
del Estado en la actividad econOmica se inicia a principios del -
siglo XX en las econom!as liberales; en forma COYUNTURAL y esen -
cialmente SUPLETORIA ante fallas temporales de los mecanismos au
torregulatorios del mercado, 

En este contexto, INTERVENIR, supone un acto que inter
pone su conducta o acci6n con otros actores, o bien, en sus acci~ 
nes o ámbitos. Se trata de una interposiciOn connotada de excep
cionalidad, por lo menos en el sentido de que se toma parte en a! 
go que pertenece a otro actor. 

. .se.trata en consecuencia, del Estado que es centro de -
poder ·uÚlizadó'·cí.utilizable en favor de quien lo controla o in -
fluye;··é(instruniento para intervenir en la economia, para desa -
rrollar', los. i;{tereses de los grupos o individuos influyentes. La 

intervenciOn participativa de ejecuciOn, por la cual el Estado es 
un.sujeto econOmico m!s que actaa y dlrige actividades econOmi 
cas, es una intervenciOn estatal administrativa, pues generalmen
te se traduce en acciones realizadas a travAs de empresas ptlbli -
cas. Esta inte'rvenciOn puede ser: 

9Faya Viesca, Jacinto., Finanzas PGblicas, pp. 100-103, 
Editorial Porraa, M¡;xico 1981. 
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a) Por participaci6n en situac_i6n. de 'competencia, en Ml!xico por -
ejemplo, en el sector.automotriz: 
b) Por sustituci6n de .,'actividades econ6micas privadas que se in -
corporan al sector·pablico, petr6leo, energ1a, telecomunicaciones 

etcl!tera. 

Esta intervenci6n directa no es casual, sino que de fo! 
ma sistem!tica PARTICIPA o SUSTITUYE a los particulares en el pr2 
ceso de desarrollo, producci6n y distribuci6n de bienes econ6mi -
cos. 

En resumen, la intervenci6n del Estado en la econom1a -
surge como el instrumento temporal por el cual el poder pQblico -
penetra al sistema econ6mico, para corregir las contradicciones y 

crisis internas del sistema econ6mico liberal, La intervenci6n -
as1 definida, utiliza en su primera aparici6n hist6rica tres tl!c
nicas: policia, fomento y servicios pablicos. La intervenciOn di 
recta estatal requiere de diversos modos de GESTION PUBLICA que -
se clasifican en DIRECTOS ( ejecuciOn por el propio Estado), e -
INDIRECTOS ( ejecuciOn por terceros bajo la direcci6n y f iscaliz~ 
ci6n del Estado). Los modos de gestiOn pOblica directa pueden -
ser, a su vez: centralizados ( departamento administrativo o del! 
gaciones de secretarias ) o descentralizados ( organismos descen
tralizados, fideicomisos pQblicos o sociedades anOnimas estata -
les ) que cumplen una gesti6n instrumental generalmente de tipo -
econ6mico y bajo directriz de la pol1tica econOmica del Estado. 10 

1ºwitker v., Jorge., Derecho Econ6mica, pp. 28-31,- Ed,
Harla, citado en Dromi, José Roberto, Derecho Administrativo Eco-: 
n6mico. Ed, Astral, Aregentina, 1980. 
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J.- Fu~damentos Constitucionales del Derecho Administrativo Econ~ 
mico Mexicano. 

Enfocando directamente la cita que hace el Maestro An
dr~s Serra Rojas de Fernando Lasalle respecto a la af irmaci6n que 
hace ~~specto de la constitucionalidad dice: 11 los problemas cons 
titucionales no son primariamente problemas de derecho, sino de -
poder; la verdadera constitución de un país sólo reside en los - .. 

factores reales y efectivos de poder que en ese pais rigen y las

consti ~uciones escritas no tienen valor ni son duraderas m!s que
cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en -

la realidad social. 11 

La pol1tica gubernamental encuentra su fundamento en -
divers~s renglones de los textos constitucionales: 

a) 

b) 

c) 

La pol!tica econ6mica; discutida en el capitulo anterior. 

La pol!tica obrera; artículo 123 constitucional en sus apart!! 
dos A y B. 
La pol!tica agraria; artículo 27 constitucional cuyo conteni-

de general es el siguiente ••• 
PR¡MERO.- La propiedad de la naci6n. Modalidades y prohibí -
ci~nes a la propiedad privada. Asentamientos humanos. La n!! 
ci5n a tenido y tiene el dominio original sobre las tierras y 

las aguas comprendidas dentro de su territorio y puede consti 
t•"ir la propiedad privada en atención al interlls pllblico o s2 
ci•l, el Estado est! facultado para: 
- Imponer al derecho de propiedad a trav6s de la ley, las mo

:alidades que dicte el inter6s pGblico. 
- Expropiar bienes propiedad de particulares por causa de utl 

lidad pdblica y mediante el pago de la correspondiente in -
~emnizaci6n. 

- ?rohibir o limitar el ejercicio del derecho de propiedad a
::eterminadas personas f1sicas y morales ( extranjeros, so ·- ·· 
=iedades 1 que determinan las fracciones !, II, III, IV, V, 
y VI del párrafo s!;ptimo de este articulo. 
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SEGUNDO.- Explotación de Recursos Naturales. A través de refor -
mas y adiciones al ·articulo· 27 ·constitucional ~· mediante la expe
dición de leyes reglamentarias, se ha velado por un aprovechamie!l 
to y explotación juicioso~ de los recursos naturales en beneficio 
de la Nación, 

Las aguas señaladas en éste art!culo, el z6calo submari_ 
no de las islas, la plataforma continental y el subsuelo, perten~ 
cen a la nación, quien es propietaria de la riqueza que encierran 
Dichos bienes y el espacio aéreo no pueden por ningdn concepto, -
formar parte del patrimonio de los particulares, 

Sin embargo el Estado est& facultado para otorgar conc~ 
siones, de acuerdo con lo prescrito por las leyes reglamentarias, 
procurando siempre el mayor beneficio para la sociedad. La impo~ 
tanela de los energéticos en la vida moderna es decisiva, Por -
eso, el petróleo, los carburos de hidrógeno y las energ!as eléc -
trica y nuclear invariablemente deben ser explotados y administr~ 
dos por el Estado. 

Por decreto publicado en el Diario Oficial del 6 de fe
brero de 1976 en vigor ciento veinte d!as después, se adicionó el 
artículo 27 constitucional con un p&rrafo octavo que crea y esta
blece la ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA ( en algunos patses se le cono
ce como mar patrimonial), Con ello M~xico, en uso pleno de su-. 
soberan!a, pero de acuerdo con las mSs contempor&neas teortas so
bre el Derecho del Mar, dió un trascedental y revolucionario paso 
que incrementó notablemente el patrimonio nacional, en un &rea -
aproximadamente igual a la de su porción terrestre total, o sea,-
2'000,000 de Kms. 2 m1s de explotación de recursos naturales mart
timos, formados por las doscientas millas de ZONA ECONOMICA EXCLQ 
SIVA, adyacentes a todas las costas e islas del pa!s. 

En efecto, adem&s de v!a de comunicaci6n el mar consti
tuye un arsenal de recursos de la m&s variada gama, especialmente 
para pa!ses en v!as de desarrollo, como M~xico, para los que sig-
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niflca la soluci6n de muÓhas de sus ancestrales ~arenclas;· La. ZQ. 
NA ECONOMICA EXCLUSIVA comienza dónde termina ~1- ma'r térrúoriá1, 
esto es,· a 'partir éi~ l~s doce millas .y hasta doscientas millas. -
No' deben é:o~fund'irse :ia una: con el otro. En el' Í:tar' t~rrÚorial, -
el Estadó ~o~t~~o ;;-j~rceplena soberan!a sóbre el Úea, es una ex 
tensi6n de: su 'parte terrestre. En la ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA,: 
se.ejerce ~oberan!a, sobre los recursos renovables ( pesca 1 y no
renovables , ('hidrocarburos ) , los fondos marinos, el subsuelo y -
las aguas supradyacentes, También se tiene jurisdicci6n sobre -
las islas artificiales, la preservaci6n del medio marino evitando 
la contaminaci6n, y la investigaci6n cient!fica. La adici6n con~ 
titucional atinadamente hizo una excepci6n a la zona econ6mica e~ 
elusiva de doscientas millas para aquellos casos como el de Cuba, 
donde hubiera super-posici6n con la zona econ6mica exclusiva de -
otros Estados, Aqu! prevalecerá el acuerdo entre dos Estados, -
concertados seguramente bajo el principio de partes iguales ( 11-
nea media o equidistante J. 

Con el establecimiento de la ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA,
México logr6 en adici6n a los beneficios ya mencionados, la posi
bilidad de CERRAR precisamente como zona econ6mica exclusiva el -
Golfo de California, rico en recursos de todo tipo, ya que la an
chura de ese mar, la distancia entre la pen!nsula de Baja Califor 
nia y el Macizo continental, en ninguna parte excede de las cua -
trocientas millas, o sea, que las doscientas millas de cada lado
se sobreponen o traslapan, cubriendolo todo, Los principios fun
damentales de la adici6n constitucional que se acaba de comentar
fueron recogidos por una ley reglamentaria vigente a partir de --

1976. 

Por lo que se refiere al Derecho Administrativo Econ6m! 
ce objeto del presente capitulo, debemos aludir a las siguientes

ma terias: 

l.- MONOPOLIOS. articulo 2·a constitucional. 
. Nuestra ConstituÍ::i6n protege la libertad de trabajo en .cual-
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quier actividad·. Ucita del hombre, mh la prohibe cuando en-· 
su ejercicio se atenta:cont~i·1á. situación eco~ómica de las
mayor1as y· en: ben~ficio ei<°cluSivo de unos _cuantos, para evi
tar asi una ex¡ilotaciiln ind~bida ~n perj~icio de la sociedad 

La ley.reglamentaria del articulo 28 aclara los principales
conceptos consignados en esta disposición ••• Monopolio es t2 
da concentración o acaparamiento industrial o comercial y t2 
da situación deliberadamente creada, que permiten a una o a
varias personas imponer los precios de los art1culos o las -
cuotas de los servicios, en detrimento del pueblo. 

Estanco sistema por el cual el Estado constituye un rnonopo -
lio a su favor para darle ventaja al fisco, o sea, a la Ha -
cienda Ptlblica, 

Puesto que los particulares no pueden y no deben realizar -
ciertas actividades, por tratarse de los servicios ptlblicos
que al gobierno corresponde atender, la acuñaci6n de moneda, 
los servicios de correos y tel~grafos, la radiotelegrafia y
la emisión de billetes, no constituyen monopolios. Para evi 
tar interpretaciones equivocas, el mismo precepto determina
que tampoco lo son las asociaciones de trabajadores ni las -
cooperativas de producción y consumo, 
Por su importancia merece especial cita el Banco dnico de -

emisión, responsable de la solidez monetaria del pa!s, nota
ble previsión de los constituyentes de 1917, creado en cons2 
nancia con los ideales revolucionarios y que tuvo efectiva -
realidad al iniciar sus funciones en el año de 1925, habla -
mos lógicamente del BAN<.:l> DE MEXICO, Tambi~n en este arHc!!_ 
lo l.i_t; t:~':":f:?t'c:4Livas encuentran esttmulo en este mandato dan

doles vida institucional a grandes grupos e instrumento para 
el abaratamiento de la vida, 

2.- IMPUESTOS. Articulo 31 Fracc. IV y 73 fracc. XXIX de nuestra 
Constitución Pólitica. 
Conforme a esta fracción los mexicanos tienen la obligaci6n-
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de contribuir para los gastos pdblicos, as! de la federaci6n 
como del·.Estado y'municipio en que residan, de la manera pr2 
porcionái y :·~q~Úativa. que dispongan las leyes, Todos los -
mexicanos .·qoz.an de· los derechos que les otorga la Constitu -
ci6n :i .. de: i'~·s· 'ieyes que de ella se derivan, mas también tie
nen d~be~~¡¡··que cumplir, Las obligaciones que señala este -
art!7ti1orest4n dirigidas a unir a todos los mexicanos en pro 
del·destino:coman de la naci6n, tanto en la lucha contra la

fgncira.ncia·'¿omo en el estricto cumplimiento de la conducta -
c!vicá y en la preparaci6n militar para la defensa de la pa
tÍ'ia. 

3,- ACCION ECONOMICA LEGISLATIVA. Art!culo 73 constitucional 
Las facultades otorgadas la poder legislativo federal pueden 
clasificarse en tres grandes grupos, a saber: 
- Las que pertenecen al Congreso de la Uni6n y que ejercen -

ambas c4maras en forma separada y sucesiva. son las con -
signadas en este art!culo1 

- Las que son exclusivas y propias de la C4mara de Oiputados 
( art. 74) o de la de Senadores ( art, 76 ), En este ca
so las funciones las ejercen cada una, en forma totalmente 
independiente de la otra, y 

- Las que siendo iguales para ambas C4maras, ejercen cada -
una por separado, sin intervenci6n de la otra. 

Las 32 fracciones de este art!culo otorgan al Congreso la f~ 
cultad de legislar en todas aquellas materias consideradas -
de interés primordial para la existencia de la Repdblica y -
para el cumplimiento de los ideales pol!ticos y econ6micos -
perseguidos para el bienestar social. 
FACULTADES EN MATERIA HACENDARIA. Es funci6n legislativa la 
expedici6n de la ley de ingresos. La vida misma del Estado
requiere que su administraci6n realice gastos, pero las aut2 
ridades no pueden disponer libremente del dinero que recau -
den, sino que deben hacerlo de acuerdo con el presupuesto de 
egresos que anualmente aprueba la C!mara de Di~utados. 
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Los recursos del Estado para hacer frente a esos gastos se -
obtienen mediante las aportacioReS que obligatoriamente tie
nen que hacer todos los habitantes del pa!s y que constan en 
la ley de ingresos, que se inicia en la C4mara de Diputados
y qua cada año aprueba el Congreso de la Uni6n ( fraccs. VII 
y XXIX), 
También es competencia del congreso expedir la ley org4nica
de la Contadur!a Mayor de Hacienda ( oficina especializada -
que tiene encomendada la revisi6n de la cuenta, fracc. XXV ) 
au.nqú~'.él nombramiento de sus empleados y la vigilancia de -
las 'i'abbres que desarrolla est4n a cargo de la C4mara de Di
putados. 
Cuando gastos pQblicos excepcionales no pueden ser cubiertos 
con los ingresos ordinarios, el congreso puede dar las bases 
al Ejecutivo para la celebraci6n de empréstitos, y posterio~ 
mente aprobarlos. Empréstitos son los préstamos hechos al -
Estado que aumentan su deuda pQblica ( fracc, VIII). 
Debe también legislar en todo lo relativo a moneda, fracci6n 
XVIII, por ejemplo determinar cual es la unidad monetaria m~ 
xicana, sus mOltiplos y submQltiplos, fijar el car4cter obli 
gatorio de su circulaci6n, etcétera. 

4.- ACCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA. Art!culo 89 constitucional. 
Las facultades y obligaciones del poder Ejecutivo Federal se 
hallan fun~adas en diversos art!culos de la Constituci6n, -
pues su actividad, como la de todos los funcionarios, est& -
sujeta a reglas del Oerecho. 
Esta disposici6n enumera y otorga base legal a muchas de las 
funciones y atribuciones que a su cargo tiene el Presidente
de la RepQblica, las que se pueden clasificar de la siguien
te manera: 
- Facultades de car4cter general. Son las que establece la -

fracci6n r. 
- Facultades para extender nombramientos. Previstas en las

fracciones II, III, IV, v, XVI, XVII y XVIII. 
- Facultades en materia de seguridad interior y exterior de-
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la naci6n •. fraccs. VI y VII, 

5,- POLITICA ARANCELARIA, Art!culo 131 Constit'ucional que regu- · 
la cuatro materias: 
- En su primer p4rrafo se refiere al comercio exterior. La

federaci6n lo regula a través de leyes fiscales, que tie -
nen los siguientes objetos ••• impulsar la producci6n inter 
na y regular la exportaci6n, en especial, de los llamados
productos de mercado internacional, como son los metales -
preciosos, petr6leo, azacar, café, etc~tera. Independien
temente de ésto, el fin inmediato de la facultad de gravar 
con impuestos las rnercanc!as, es el cobro de los mismos. 

- Establece también como derecho exclusivo de la federaci6n
reglamentar y hasta prohibir que viajen por territorio na
cional determinada clase de productos. 

- Prohiba a la federaci6n en su calidad de gobierno local -
del distrito, gravar con impuestos el tr!nsito de mercan -
clas en la misma forma que lo hizo para los Estados en las 
fraccs. VI y VII del articulo 117 Constitucional. 

- El segundo p!rrafo, adici6n del 28 de marzo de 1951, otor
ga al Ejecutivo la facultad para legislar en materia de i~ 
puestos, referida al comercio exterior, con el prop6sito -
de regular la economla nacional, 
Estos mandatos tienden a salvaguardar la estabilidad y el
progreso de la economla nacional en beneficio del pueblo -
de México, 

6.- OBRAS PUBLICAS. Articulo 134 de la Constituci6n. 
Nadie debe gozar de privilegios, y por el contrario, todos -
pueden participar de las mismas oportunidades. De ahl que -
los contratos que celebre el gobierno federal con los parti
culares se otórgen a quien ofrezca un mejor trabajo, en lim
pia competencia con los dem!s interesados. 

7.- INSTITUCIONES ECONOMICAS, 
se encuentran plasmadas en los siguientes ordenamientos: 
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- Fomento de la Pesca1 
- Ley sobre la vivienda1 
- Ley de inspecci6n de adquisiciones, y 
- Ley federal de asentamientos humanos, 
Los principios econ6micos de nuestro régimen constitucional -
son lo suficientemente flexibles para adaptarse a los nuevos
procesos de la econom!a mundial. La Constituci6n Mexicana -
cuenta con los instrumentos id6neos para una pol!tica econ6m! 
ca de largo alcance y aan para tomar una posici6n original en 
los intrincados temas de actualidad financiera. 
La industria, el comercio y el trabajo, son objeto de una es
tricta regulaci6n por parte del Estado, que realiza su pol!t! 
ca econdmica en varias direccione& importantes, a saber: 
- FOMENTANDO Y VIGILANDO LA INICIATIVA PRIVADA. El principio 

de la libre concurrencia se ampara en el art!culo 28 Const! 
tucional, pero en su conjunto la Constituci6n ha transform! 
do el ejercicio de éste derecho. 

- EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA. El Estado 
participa en las empresas privadas con una pol!tica transi
toria de mantenimiento y colaboraci6n o acepta se represen
te el capital privado en las instituciones pGblicas, no pr~ 
piamente con fines de econom!a mixta, sino para hacer pQbl! 
ca su política financiera. 

- LAS EMPRESAS PUBLICAS. Estas han adquirido una importancia 
enorme y segan los signos de la época, esta corriente ser4-
cada vez m~s intensa. La empresa pGblica del Estado Fede -
ral Democr4tico es su Qltima linea de defensa frente a las
tendencias radicales del Comunismo Totalitario. 11 

Podríamos resumir en tres las fuentes primarias del Der! 
cho Econ6mico Nacional las cuales se encuentran en nuestra Consti
tuci6n vigente: 

11serra Rojas, Andrés., Derecho Administrativo, México -
1979, mas comentarios de Emilio o. Rabasa y Glória Caballero de -~ 
los art!culos constitucionales. México 1982 • 

....... .:.- .. ;,. ,,;.~·-·· :."·····•' ·' -~" ·. "· -: 
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l.- El concepto integral de democracia (artículo 3º ), 
2.- El establecimien.to de sistema de economía mixta¡ ( artículos 5°, 

25, 26, 27, 28 y 131 ) • 

3.- La constitucionalidad de los derechos sociales. El artículo 3º
en funci6n del sistema educativo a impulsar por el Estado señala 
textualmente ... "la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fuu 
dado en el constante mejoramiento econ6mico, social y cultural -
del pueblo " 

Este artículo tiene su complemento en el art!culo 39 que declara 
que ••• "la soberanía reside esencial y originalmente en el pue
blo, que todo poder pdblico dimana de éste que instituye para su 
beneficio¡ as! como que el pueblo tiene en todo tiempo el inali! 
nable derecho de modificar su forma de gobierno •, 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ECONOMIA MIXTA. 

a) Estatuye un derecho de propiedad de los particulares sobre todo -
tipo de bienes, incluyendo los de producci6n, pero condiciona y -
limita la propiedad privada en atenci6n al interés pdblico; 

b) Establece un régimen de propiedad pdblica sobre determinado tipo
de bienes. Artículo 27. 

c) Instaura un control directo, y hasta exclusivo no concesionable -
del poder pdblico sobre ciertas actividades o cometidos¡ &reas e! 
tratégicas. Artículos 27 y 28. 

d) Garantiza una serie de derechos individuales y sociales de liber
tad econ6mica, pero condiciona y limita su ejercicio por el inte
rés pdblico. Artículos 5 y 11. 

e) Define la rectoría del Estado en el sistema econ6mico para alcan
zar un desarrollo integral. Art!culo 25. 

f) Convoca a las tareas del desarrollo a los sectores pdblicos, so -
cial y privado, tipificando a nivel constitucional el esquema da
econom!a mixta. Art!culo 25, p4rrafo tercero. 

g) Faculta al Estado para planificar democr4ticamente el desarrollo
econ6mico y social. Art!culo 26. 
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h) Postula una econom!a de mercado competitivo que rechaza los mon2 
polios, pr4cticas monop6licas, concentraciones y acaparamientos
de art!culos de consumo necesario y otras pr!cticas desleales 
atentatorias a la libre concurrencia. Art!culo 28. 

i) Acepta, con car4cter excepcional, los monopolios estatales en 
4reas estrat@gicas en las que se incluyen el Servicio POblico de 
Banca y de Cr@dito. Artículo 28. 

j) Finalmente, atribuye al poder pOblico a trav@s de sus diversos -
6rganos, una serie de facultades para intervenir en la econom!a
con el objeto de impulsar el desarrollo de la sociedad, Art!cu
lo 27, p&rrafo tercero. 12 

12witker v., Jorge, Derecho Econ6mico, pp. 44 ~ 46, Ed. -
Harla, M~xico 1985. 
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4.- Planificaci6n de la Econom!a Nacional Mexicana. 

La planif icaci6n econ6mica se lleva a cabo inclusive por
los pa!ses de econom!a capitalista, variando segan las circunstan -
cias, y habiendose desarrollado por tres motivos principales1 la ~ 
periencia sovi~tica, que ha demostrado la viabilidad del sistema y
sus resultados extraordinarios¡ las enseñanzas de la crisis de 1929 

a 19331 y los efectos de la movilizaci6n de las fuerzas productivas 
con motivo de la segunda guerra mundial. La columna vertebral de -
la planif icaci6n es la elaboraci6n y ejecuci6n de un plan econ6mico 
por parte del Estado, como base esencial para la realizaci6n de los 
fines propuestos. Este plan expresa la pol!tica general del Estado 
y determina, como señala Angelopoulos, los objetivos a alcanzar en
determinado plazo y los medios a emplearse al efecto. Se conocen -
tres formas para implementar las pol!ticas de planificaci6n, segan
Fonrouge: 

a} La planificaci6n integral o planificaci6n totalitaria, en la 
cual todos los medios materiales y humanos pasan a disposici6n -
del Estado (Rusia Sovi~tica }1 

b) La planificaci6n liberal, en que no hay coordinaci6n del conjun
to de las actividades nacionales, sino elaboraci6n de ciertas d! 
rectivas para la pol!tica econ6mica y social ( Estados Unidos y
Holanda )1 

c} La planificaci6n democr&tica, que coordina todos los elementos -
de la naci6n - sector pGblico, sector controlado y sector libre
pero sin llegar a la rigidez del sistema totalitario ( Gran Bre
taña y Noruega). 

Myrdal sostiene que el sistema de planif icaci6n se impone 
como pol!tica a los pa!ses insuficientemente desarrollados y, aun -
que haya sido un exito total en las democracias industrialmente ad~ 
lantadas, aparece como imprescindible para las naciones subdesarro
lladas. Para dicho economista, una considerable planificaci6n cen
tral y una direcci6n del Estado es muy compatible con la democracia 
y con una sociedad libre, y no existe, a su saber, algGn ejemplo en 
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la historia que se haya_ destruido por. exceso.de planificación y de

intervención estatal 1 en_· cámbio1 puedÉm_,.~nconÚ~rs~ ejemplos· del C!!_ 

so contrario. 

Una gran cantidad de reconocidos autores han argumentado
la absoluta compatibilidad del intervencionismo estatal con los 
principios democr!ticos. Fonrouge aduce que las finanzas pablicas
modernas han sido influenciadas por circunstancias económicas y so
ciales, habiendo cambios fundamentales en los fines y medios tdcni
cos para lograrlos, que pueden resumirse de la siguiente manera: 
- El presupuesto sufre la acción de la econom!a y a la vez, influye 

sobre ésta1 se abandona la m!stica del equilibrio anual y se pro
cura un equilibrio económico (presupuestos ~!clicos 11 

- El gasto pdblico no constituye un medio para atender los servi -
cios pdblicos1 también debe cumplir funciones económicas, fomen -
tanda el incremento del poder adquisitivo1 

- El impuesto tiene finalidades extrafiscales y debe actuar positi
vamente como elemento regulador y redistribuidor ( concertamiento 
de ciertas rentas, absorción de ahorro, est!mulo industrial, etc! 
tera 11 

- El empr~stito ya no es un recurso extraordinarioJ puede ser em 
pleado normalmente y utilizado en sus efectos sobre el mercado de 
capitales1 

- Creación de moneda en condiciones y circunstancias especiales, 
con fines transitorios. 

Por altimo debemos destacar la gran importancia del em -
pleo de las finanzas pablicas con fines de regulación económica o -
social, haciendo hincapié en que las ciencias de Administración Ec2 
nómica no son est4ticas ni sus principios pueden instrumentarse en
ferma igual para todo tipo de épocas y para todo tipo de pa!ses. 
Un apreciación sensata de las circunstancias de tiempo es impresin
dible para una apreciación eficaz de la pol!tica económica. 13 

13raya Viesca, Jacinto., Finanzas Pdblicas, pp. 31 - 33,
Ed. Porrda. México 1981. 
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Por otra parte la codificaci6n de una planificaci6n econ~ 
mica nos puede servir de punto de partida y con esto evitar el tra! 
lape de la aplicaci6n de pol!ticas econ6micas financieras individu! 
listas, sino m!s bien, guiar nuestro criterio de acuerdo a lo que -
dicta la ley (Derecho Administrativo Econ6mico 1, en este caso tam 
bién se hace alusi6n a lo que dicta la ley org!nica de la adminis -
traci6n pablica federal que en su art!culo 32 establece la competen 
cia de la Secretar!a de Programaci6n y Presupuesto en los siguien -
tes as~ntos1 

I. Recabar los datos y elaborar con la participaci6n en su caso de 
los grupos sociales interesados, los planes nacionales, secta -
riales y regionales de desarrollo econ6mico y social, el plan -
general del gasto pablico de la administraci6n pablica federal
y los programas especiales que fije el Presidente de la Repabl! 

ca1 
II. Planear obras, sistemas y aprovechamiento de los mismos, proye~ 

tar el fomento y desarrollo de las regiones y localidades que -
sef.ale el Presidente de la RepQblica para el mayor provecho ge
neral¡ 

v. Fo~ular el programa del gasto pablico federal y el proyecto -
del presupuesto de egresos de la Federaci6n y del Departamento
del Distrito Federal1 

VI. Planear, autorizar, coordinar, vigilar y evaluar los programas
de inversi6n pablica de las dependencias de la administraci6n -
pCblica centralizada y la de la entidad de la administraci6n P! 
raestatal. 

En su concepto m4s elemental la planificaci6n de la prev! 
si6n cient!f ica del futuro. Para Merriam, • la planif icaci6n es el 
esfuerzo organizado para utilizar la inteligencia social en la de -
terminaci6n de la pol!tica nacional. Se basa en los datos fundamen 
tales sobre los recursos, cuidadosamente recogidos y analizados¡ en 
una visi6n de conjunto que abarque y reana los distintos factores -
pertinentes para evitar conflictos de prop6sitos o falta de unidad
en la orientaci6n general; en una visi6n retrospectiva y prospecti-
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va. Basandose en la consideraci6n de nuestros recursos y trayec
torias, con el mayor cuidado posible y en la consideraci6n de los 
problemas que van surgiendo, los planificadores tratan de determi 
nar pautas a largo plazo.• 

La planificaci6n es la defensa de los pueblos, pues a -
través de ella se defienden los elementos que la política encubra 
en los altos puestos directivos de Administraci6n Pablica. La -
era de las improvisaciones necesariamente ha pasado y se da paso
a la estructuraci6n técnico-científica del Estado. EL GOBERNANTE 
NO TIENE DERECHO A IMPROVISAR SOLUCIONES QUE LA REFLEXION YA HA -
DEPURADO, PUES A EL CORRESPONDE CON AMPLIO MARGEN, ADOPTAR LAS SQ 
LUCIONES POLITICAS QUE SE ORIGINEN. 

La planeaci~n, dice Fernando Zamora, como proceso, aba! 
ca etapas precisas y necesarias1 

1.- La fijaci6n de los objetivos que se persiguen1 
2.- Una investigaci6n en lo que se trata de obtener, una visi6n -

para alcanzar las metas pref ijadas1 
3.- La determinaci6n de las posibles soluciones o medios para al

canzar las metas prefijadas1 
4.- Selecci6n entre esas posibles medidas, incluyendo frecuente -

mente la de abstenerse de tomar cualquier acci~n1 
s.- La formulaci6n detallada del modo de ejecutar la soluci6n pr~ 

fer ida. 

La planificaci6n puede ser general o particular, pabli
ca o privada. Existe un sistema soviético de planificaci6n y un
sistema norteamericano de planificaci6n. Los paises europeos se
han caracterizado por la forma original que han presentado sus -
trabajos de planificaci6n, frente a las graves crisis del mundo -
occidental. Latinoamérica ha entrado en la era de la planifica -
ci6n y su desarrollo ha sido hasta hoy limitado o irregular. 

La plancaci6n gubernamental en México es un concepto 
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que ha venido abriendo paso, hasta su desarrollo integral. Desde 
luego la Ley Orgánica de la Administraci6n Pdblica Federal nos h! 
bla de ellas, como 6rganos " para el estudio y planeaci6n de la -
política de conjunto que en ciertos ramos debe conseguirse. Los
diferentes preceptos de dicha ley que fijan las competencias ha -
blan con frecuencia del concepto de planeaci6n referido a cada r! 
mo. 

El presupuesto de egresos de la federaci6n y la ley de
ingresos de la f ederaci6n deben estimarse corno verdaderas expre -
siones de planificaci6n. 

La materia puede ser adn m!s especializada como en el -
caso de la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. D.O.F 
del 30 de junio de 1959, ordena que estos organismos elaboren un
programa de inversiones. 

Ya hemos aludido a la funci6n tan importante que tiene
la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto en materia de planif! 
caci6n gubernamental. 

Una materia no suficientemente desarrollada en la econ~ 
mía mexicana es la intervenci6n del Estado en el crédito y ésto -
no solo en el crédito, sino en todo el sistema bancario mexicano
al tomar una decisi6n tan importante como lo fué la nacionaliza -
ci6n de la banca. 

Es de gran importancia la elaboraci6n de los nuevos pl! 
nes como el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. D.O.F. del -
16 de julio de 19791 el Plan Nacional Agropecuario, el Plan Naci2 
nal de Desarrollo Urbano. D.O.F. del 19 de mayo de 1978 y 12 de
julio del mismo año1 el Plan Nacional de Educaci6n y el Plan Na -
cional de Salud. 14 

14serra Rojas, Andrés., Derecho Administrativo, Ed. Po• 

rrda, México 1979. 

.. 
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La planificaci6n econ6mica constituye una técnica de in
tervenci6n a partir de un diagn6stico integral del proceso socio -
econ6mico y pol!tico, y de sus leyes y que inserta en la Carta Fu~ 
damental, define un proyecto nacional en funci6n de objetivos pre
cisados en una ideolog!a constitucional y pol!tica. As! en la ta-
rea planificadora confluyen tres aspectos esenciales1 
al El pol!tico, entendido como la actividad que consiste en coord! 

nar las conductas del cuerpo social hacia un objetivo1 
bl El econ6mico, entendido como la tecnica que somete la econom!a

a un plan1 
el El jur!dico, que regula el plan y lo integra al concepto de es

tado de derecho sancion4ndolo en el orden normativo. 

En el plano pol!tico, la facultad planificadora del Est! 
do surge del tipo de sistema econ6mico establecido por la Constit~ 
ci6n y por los l!mites impuestos en el llamado ORDEN PUBLICO ECONQ 
MICO. Es decir, la convergencia y armon!a de los intereses gener! 
les de la sociedad y el 4mbito de autonom!a y libertades individu! 
les reconocidas a nivel de garantias de los gobernados. De acuer
do con el sistema que rige dichas 6rbitas de actuaci6n, estaremos
frente a planificaciones indicativas o persuasivas, o bien, frente 
a planificaciones de tipo imperativas o autoritarias. Dicha dico
tom!a tambien se refleja en el &mbito espacial o territorial,pues
a sistemas pol!ticos unitarios corresponden planificaciones imper! 
tivas, mientras que a sistemas pol!tico-administrativos federales
º descentralizados corresponden t~cnicas planificadoras de corte -
indicativo. 

En la variable econ6mica, el plan constituye una estruc
tura o modelo de previsi6n de la pol!tica econ6mica de un gobierno 
dotada de 'una estrategia que asigna o concierta con los agentes -~ 
productivos, tareas y obje~ivos cuantitativos a alcansar en un pl~ 
za predeterminado. El tipo de obligatoriedad y la intensidad del
plan en la sociedad civil, estar&n determinados logicamente por. el 
sistema pol!tico y su respectivo ORDEN PUBLICO ECONOMICO. 
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La generación, elaboración, implementación y·ejecución -
del plan, deber~n estar legitimados por el estado de derecho vige~ 
te y ne desviar sus estrcuturas que puedan caer en la ilegalidad o 

ilicitud, por parte de los encargados de llevar a cabo la tarea -
planificadora, 

En el contexto de ésta trilogía conceptual de p¡anif ica
ción debe inscribirse, y en su an~lisis la perspectiva del Derecho 

Económico nos parece indisoluble, pues su metodologia nos permite
contemplar el proceso planificador en forma científica e integral, 

En otras palabras, ni la política económica pura, ni la ciencia P2 
lítica fUeden acercarse a la planificación económica sin contem -
plar la viabilidad legal y constitucional de los planes, pues no -
es suficiente tratar de imponer algo racionalmente efectivo, sino
sabemos bajo que par~metros normativos puede llevarse a cabo, 

La riqueza del an~lisis que en materia de planeación se
logra desde un punto del derecho económico, ha hecho pensar a alg~ 
nos autores que derecho económico y derecho de la planeación son -
sinónirr.os, cosa que no aceptamos por unilateral y rígida. 15 

El modelo de economía mixta deseñado por la carta funda
mental, otorga al Estado la función rectora del proceso económico, 
rectoría que se funda tanto en el estratégico artículo 27 constit~ 

cional como en el 3°, los cuales se integran armonicamente con el-
50 y 125 que definen un orden pablico económico reservando al Est~ 
do sectores económicos estratégicos, y garantizan a los particula
res una libertad de ejercicio económico y empresarial indiscutible 
El nueve ar!iculo redefine explícitamente, nos referimos al 25 
constitucional, tal función estatal abocada a la rectoría para lo

grar un desarrollo integral. Es decir, la pol!tica económica del-

15witker V., Jorge., Derecho Económico, pp. 54-55 Ed.--
Harla, Xéxico 1985, citado en Kaplan, Marcos., Planificación y Cam 

.bio social en Nuevo Derecho constitucional Mexicano, op. cit,p 146 
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gobierno.federal y su misi6n interventora, est! validada por una -
norma primaria, por lo que no corresponde ni a los mecanismos del
mercado ni a los grupos privados, orientar o imponer modelos de P2 
litica econ6micos exclusivamente privados o liberales, 

Pero adem!s de explicar la funci6n rectora estatal,el 
nuevo art!culo 26 señala la pol!tica econ6mica del gobierno fede -
ral debe articularse al sistema de planeaci6n democr~tica que apu~ 
ta a la solidez, dinam!smo y permanencia del crecimiento de la ec2 
nom!a, reforzando la independencia y democratizaci6n social, as!-
como econ6mica de la naci6n, Es decir el mandato constitucional -
impone al Estado ejercer su pol!tica econ6mica en un contexto de -
racionalidad y determinaci6n de metas, rompiendo con las improvis~ 
cienes y cambios sexenales, que se reflejan en proliferas normas -
juridicas que rn!s que orientar y disciplinar a los agentes produc
tivos, han servido a fines no necesariamente sociales y colectivos 

Conviene aclarar que tanto la rectoria estatal y el sis
ma de planeaci6n democr!tica, responden ahora, en los nuevos arti
cules constitucionales reformados, a una noci6n tripa~tita del pr2 
ceso econ6rnico en el cual concurren en igualdad de condiciones los 
sectores pGblico, social y privado, con lo cual el. sistema de eco
nomia mixto requiere de nueva cuenta una clara legitimaci6n a ni -
vel constitucional. 

En dicho esquema tripartito, el gobierno impulsa las co~ 
sultas populares de planeaci6n, en las que los diversos sectores -
presentan sugerencias que sirven de insumo para elaborar el respe~ 
tivo PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, instrumento fundamental de toda 
planificaci6n. 

En nuestro sistema juridico el mandato planificador del
Esatdo se encuentra, corno mencionamos, en el articulo 26 de la 
Constituci6n Federal, fundamento que es complementado por la Ley -
de Planeaci6n, publicada en el D,0,F. el 5 de enero de 1983, 
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SE ENTIENDE PLANEACION NACIONAL DEL DESARROLLO LA ORDEN~ 
CION RACIONAL Y SISTEMATICA DE LAS ACCIONES, QUE EN BASE 
AL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL-
EN MATERIA DE REGULACION Y PROMICION DE LA ACTIVIDAD ECQ 
NOMICA, SOCIAL, POLITICA Y CULTURAL, TIENE COMO PROPOSI
TO LA TRANSFORMACION DE LA REALIDAD DEL PAIS, DE CONFOR
MIDAD CON LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS QUE LA PROPIA CONS
TITUCION Y LA LEY ESTABLECEN. 

Dicho proceso de planif icaci6n deber& integrarse en el -
Sistema Nacional de Planeaci6n Democr4tica, el cual deber& contem
plar la participaci6n de todos los sectores sociales, y regularse
por un reglamento, mismo que a la fecha no ha sido expedido. Pa
ra la Administrci6n POblica Federal la Ley Org4nica vigente ser4 -
el marco operativo, teniendo la Secretar!a de Programaci6n y Pres~ 
puesto a su cargo la tarea de elaborar, coordinar, verificar y ev~ 

luar los avances del proceso. 

El cap!tulo cuarto en el art!culo 21 señala que el Pres! 
dente de la Repablica, en el plazo de seis meses a partir de la f~ 
cha que ocupa el cargo, deber& proponer y publicar el plan nacio-
nal de desarrollo a cumplir en el sexenio respectivo, sin perjui-
cio de contener proyecciones a largo plazo, 

Por su parte el art!culo 22 establece que el Plan Nacio
nal de Desarrollo indicar& los programas sectoriales, institucion~ 
les, regionales y especiales que deben integrar los llamados ins-
trumentos o lineamientos estrat~gicos del plan. 

Los cap!tulos quinto y sexto de la ley señalan los meca
nismos de coordinaci6n y concertaci6n a trav~s de los cuales los -
estados y los particulares se integran a las tareas de planifica-
ci6n. Finalmente el cap!tilo s~ptimo las responsabilidades y san-
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cienes de que ser4n objeto los funcionarios de la administración -
que no observen en sus respectivas dependencias, los lineamientos
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 

En s1ntesis, la ley señala los par4metros globales, en -
los cuales debe enmarcarse legalmente la planificación indicativa
del desarrollo integral del pa1s, obligatoria para la administra-
ción prtblica, v1a convenios de coordinación con las entidades fed~ 
rativas y concertadas v1a contratos o convenios de cimplimiento -
obligatorio con los particulares y los grupos sociales involucra-
dos. El reglamento respectivo señalar! las implementaciones jur1-
dicas operativas en que deber4 basarse la ejecución legal del 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 16 

16witker v., Jorge., Derecho Econ6mico, pp. 54-60 Ed.-
Haral. M~xico 1985, 
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CAPITULO IV, CREACION DE RECURSOS ECONOMICOS POR EL ESTADO, 

1.- El Patrimonio Nacional de acuerdo a la Ley General de Bienes -
Nacionales. 

Es un hecho que el Estado necesite de recursos econ6micos 
tanto para cumplir sus fines como para asegurar su propia supervi -
vencia. Los medios de que el Estado dispone para obtener sus recu! 
sos son muy variados, existiendo algunas modalidades, segdn se tra
te de un Estado de corte liberal o, en su caso, de un Estado con -
una marcada intervenci6n en los procesos econ6rnicos y sociales. 
Formalmente, los medios por los que el Estado se procura bienes ec2 
n6micos son los siguientes: impuestos, tasas pGblicas, contribucio
nes especiales, empréstitos. operaciones de tesorería y rentas de -
su patrimonio y de sus servicios. 

La Ley General de Bienes Nacionales establece en su artt
culo primero: el patrimonio nacional se compone: a) de los bienes ~ 
de dominio pdblico de la Federaci6n, b) de los bienes de dominio -
privado de la Federaci6n. 

Como lo afirma Serra Rojas esta clasificaci6n corresponde 
a la doctrina tradicional que diferencia la propiedad social pdbli
ca destinada a los usos pGblicos; y la propiedad privada que se ori 
gina en las complejas relaciones de la Administraci6n Pdblica. 

Como punto de partida es necesario precisar que una gran
cantidad de Bienes del Estado estgn sometidos a las normas del C6di 
go Civil, y equiparando en sus elementos esenciales la propiedad -
del Estado con la propiedad de los particulares, como si ambos reg! 
menes de propiedad tuvieran la misma naturaleza jurtdica. En M~xi
co, en algunos casos, la legislaci6n remite al derecho privado para 
el tratamiento de una serie de bienes propiedad del Estado~ Dada -
la importancia del patrimonio nacional, es indispensable que los a~ 
ministrativistas mexicanos hagan sustanciales aportaciones a los l~ 
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gisladores a fin de establecer una adecuada reglamentación pGblica 
de los bienes del Estado. Aunque comanmente se piensa que las le
yes relativas a la administración económica pertenecen al campo e~ 
tricto del derecho administrativo, en la pr~ctica muchas veces es
to no es as!, y ello en virtud de que numerosas leyes relativas a
la administración pGblica no imponen mandatos, por lo que no co -
rresponde a los lineamientos doctrinales del derecho administrati
vo, perjudicando seriamente a la administración pGblica. 1 

1raya Viesca, Jacinto., Finanzas PGblicas, pp. 94 - 95,

Ed. Porraa, M~Kico 1981. 
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2.- La Naturaleza del Crecimiento Econdrnico y la Asesor!a Macropo
l!tica. 

El reconocimiento de que el crecimiento va unido a la -
eficiencia se remonta a los or!genes del razonamiento econdrnico, -
Adarn srnith fu~ quien surgid con la tesis de que LA RIQUEZA DE LAS
NACIONES o ingreso nacional depend!a principalmente en la especia
lizacidn y la divisidn del trabajo; el punto hasta donde sea rent~ 
ble la especializacidn en la produccidn depende, rn!s que nada, del 
tamaño del mercado. Entre rn!s grande sea el voldrnen de ventas, rn~ 

yor ser! la rentabilidad recibida y mayor la necesidad de la espe
cializacidn, 

Creernos que fu~ Ragnar Nurske, quien por primera vez se
percatd de los dos c!rculos viciosos que afectan a pa!ses en v!as
de desarrollo: a) las demandas de la pobreza + mercados limitados
+ baja productividad = pobreza; b) poca oferta de ahorros + capi -
tal inadecuado + baja productividad + poco ingreso = capital inad~ 
cuado. En síntesis podemos decir que la pobreza se genera por una 

inadecuada distribucidn del capital, Los escritores que se avoca
ron a investigar ternas corno el desarrollo econdrnico durante los --
50 's y los 60's siguieron la pauta que Nurske habia marcado refi -
ri~ndose de una forma u otra a las LAGUNAS que tiene el capital y
el intercambio; la explicacidn del subdesarrollo se identificd am
pliamente con la existencia de estas dos restricciones. El ~nfa -
sis prevaleciente para el est!rnulo de las exportaciones no es tan
to para animar la actividad interna, sino rn&s bien, para superar -
la restriccidn del intercambio. Aunque hubo casi un acuerdo uni -
versal entre los especialistas de la materia de que los ahorros no 
son suficientes para resolver el problema, menores esfuerzos se h! 

cen para incrementar el voldrnen de los ahorros internos a lo cual
se le considera adn rn!s dif!cil, que la mejor utilizacidn de los -
ahorros existentes. Esto cred una gran pol~rnica respecto al mal -
empleo de los ahorros debido a varias distorsiones que surgieron -
por la desigualdad de ingresos, lo~ precios eran rn!s bajos que los 
del mercado, una sobrevaluada tasa de intercambio, o el sosteni --
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miento de bajas tasas de interés. 

La preocupaci6n con las restricciones y las distorsiones 
tendi6 a dar énfasis a elementos por el lado de la oferta. La po
sibilidad de una demanda inadecuada generalmente se desecha. Ya -
que la demanda se identifica con una demanda monetaria, la existerr 
cia de una INFLACION CRONICA parecía indicar que la demanda era, -
si bien excesiva, las necesidades en pa!ses en vtas de desarrollo
eran insaciables. 

EXPLICACION: mayor demanda, precios más altos, resultado 
inflaci6n. si la demanda es insaciable, se cae en el ctrculo vi -
cioso de la INFLACION CRONICA. 

Poco del conocimiento necesario para incrementar la ef i
ciencia en pa!ses en v1as de desarrollo es completamente nuevo. 
Existe una gran reserva de conocimiento inutilizado, poco del cual 
es propiedad privada cubierta por patentes. La mayor parte de es- , 
te conocimiento puede ser copiado, aprendido o es incorporado al -
equipo existente. La investigaci6n costosa inclinada a las nuevas 
formas de producci6n, podria dejarse para las industrias gigantez-
cas, técnicamente muy avanzadas en pa!ses desarrollados. 

Con esto surge la pregunta ¿ Porqué los pa!ses en v!as
de desarrollo no integran este conocimiento tecnol69ico a su econ2 
m!a ? La completa y amplia respuesta es la siguiente, NO ES RENT~ 
BLE. No es rentable porque estos pa1ses tienen un mercado interno 
muy pequeño, o bien, no crece con la debida rapidezi en estos ca -
sos es muy dificil y riesgoso penetrar en el mercado internacio -
nal. 

Es aqu1, donde podr!an diferir los puntos de vista ex -
puestos anteriormente, ya que todos ellos enfatizan el papel del
capital, otros que enfatizan el punto de la producci6n en relaci6n 
a la formaci6n inadecuada de capital, otros que hablan de las dis
torsiones especialmente en los precios que se generan debido a la-
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mala administraci6n de capital deficiente, otros nos proporcionan 
una explicaci6n·para entender que el desempleo se debe a una fal
ta.de capital productor de empleo. Pero la postura de Adam smith 
se inclina·. a lOs' mercados o a la demanda real 1 esta tiende a ha -
cer del voltlmen 'de .l'os ahorros y el uso del capital una consecue!!. 
cia y no una causa del crecimiento. 

La eficacia o ineficacia del capital depende de la de -
manda que se tenga del mismo. A menor crecimiento en el mercado, 
menor demanda. Entre m4s bajos sean los salarios, menor ser4 la
iniciativa a usar capital. Entre m4s r4pido evolucione un merca
do, mayor ser4 el incremento en el ingreso, los ahorros y el con
sumo. El crecimiento en consumo es una condici~n necesaria para
la expansi6n econ6mica. 

Al existir en términos materiales el consumo, existe 
El concepto de demanda que tiene relevancia para una demanda. 

Adam Smith es la demanda real (cantidad de productos t. La d~ -
manda que aqu! analizamos, especialmente para pa!ses en v!as de -
desarrollo, es una demanda de dinero que se genera y va aparejada 
con un crecimiento en la producci6n de bienes y servicios. La d~ 
manda que se genere por causas puramente monetarias tender~ a de
bilitarse cuando exista una condici6n de PRECIOS ALTOS y no ten -
dr4 fuerza para estimular la producci6n ni el crecimiento. 

Por otro lado si tratamos de presionar la demanda real
al momento de asesorar los prop6sitos de una pol!tica determinada 
esto no significa que no hay necesidad para incrementar los aho -
rros, para ampliar la captaci6n, para una mayor movilidad y comp~ 
tencia y para la correcci6n de distorsiones que nos lleven al uso 
err6neo de los recursos productivos. Todo esto es cuesti6n de é!J. 
fasis y de concentraci6n de un tiempo limitado, de inter~s y de -
esfuerzo en los factores m4s estratégicos. 

El crecimiento puede tender a autoperpetuarse, pero a -
un ritmo constante. Para elevar este ritmo, se requiere la con -
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centraci6n y atenci6n de sectores que están sujetos a est!mulos -
externos, para cuyos productos existe una demanda latente, más 
bien que actual y que tienen un alto ingreso de elasticidad en la 
demanda para impulsar un crecimiento constante. 

Los industriales hace mucho tiempo que están af inadamerr 
te concientes de la importancia de los mercados. 

La constante preocupaci6n en mantener o incrementar su
participaci6n en el mercado no es, como algunos escritores acadé
micos parecen pensar, una ligera manifestaci6n de megalomanía, s! 
no una pol!tica con una s6lida base econ6mica. Una industria o -
empresa que no puede expanderse r4pidamente agrandando su lugar y 

participaci6n en el mercado, particularmente si el propio mercado 
se está expandiendo, pueden procurarse el dominio de muchas econ2 
m!as internas. Si crecen m~s despacio que sus competidores, se -
encontrar4n con una creciente desventaja. Entre m4s r4pido crez
ca la producci6n f !sica m4s costeable sa haca el incremento y el
uso del capital. 

La visi6n de que el retraso del crecimiento es causado
por restricciones en la producci6n que se generan por una inade -
cuada formaci6n de capital se apoya en la realidad de que el cap! 
tal, correctamente canalizado, hace al trabajo m4s productivo. 

Entre menos desarrollado este un pa!s, menor será la 
cantidad de capital por trabajador¡ las importaciones tienden a -
igualar las exportaciones y se imponen restricciones cuantitati -
vas en el uso de los resultados financieros de las exportaciones. 
Parece ser razonable, por lo tanto, que el incrementar el capital 
ya sea por ahorros internos, por empréstitos o ganancias externas 
deber!a incrementar la producci6n. La relaci6n asumida, calcula
da en maltiples modelos, nos ofrece la justificaci6n te6rica para 
incrementar la inversi6n pablica, los empréstitos, la promoci6n -
de las exportaciones para aumentar las importaciones y mejorar la 
colocaci6n de capital escaso. 
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El caso también se abre para una crítica teórica. Se -
asume de manera forzada qu~ todo capital es dtil para incrementar 
la producción, eso por ejemplo, la construcción de una carretera
innecesaria, puede ser tan productiva como aquella que se constr~ 
ye entre dos 9randes ciudades. De la misma manera asumimos que -

hay demanda efectiva para todos los usos de capital, artículos in 
termedios y materiales en estado primario lo cual se sostiene en
tados los medios de crecimiento. Finalmente asumirnos una distin
ción entre las existentes operaciones do gasto e inversión en las 
cuentas pdblicas que es extremadamente tenue. Y aan más, tal es
el poder de la semántica, que existe una fuerte convicción de que 
la inversión pdblica debería incrementarse mientras que la buro -
cracia debería reducirse. surge una duda bastante significativa, 
de que el capital, en el sentido puro de la palabra, es mucho más 
escaso en países en v!as de desarrollo que en los países desarro
llados, 

El argumento no es precisamente que una restricción de
intercambio nctpueda surgir y no pueda afectar la producción, si
no que ~sta es una exPlicación pobre para los actuales y pasados
promedios de crecimiento en países en vías de desarrollo. La ver 
dad simple de que algunos países pudieron ob~ener y sostener pro
medios de crecimiento del 10% o más por año sin la utilización de 
empréstitos nos sugiere que el ejercicio de las restricciones por 
la falta de capital es, en la mayoría.de los casos, potencial y -

no de hecho. 

En resumen, la explicación de la restricción del capi -
tal del subdesarrollo es muy fácil. Su uso generalmente nos guía 
a una excesiva dependencia de los empréstitos ( préstamos, dinero 
ajeno). Adn en los casos donde la restricción del intercambio -
parece imponer un impedimento para que la producción se incremen
te, este efecto puede ser controlado con solo variar los componen 
tes de la inversión interna de los productos con un contenido de
importación muy marcado en relación a aquellos que tengan menos. 
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La existencia de este variado ndmero de distorsiones y
restricciones en una econom!a dada, y que como ya hemos dicho fr~ 
na más que nada la producci6n y en consecuencia el crecimiento, -
pero adn conociendo todo esto seria inadecuado explicar el subde
sarrollo con base solo en esto, La inflaci6n por ejemplo, que re 
sulta dentro del marco de variadas distorsiones, puede en s! mis
ma ser causada por grupos organizados que forzan una expansi6n mo 
netaria para prevenir el desempleo. 

Si a todas estas anomal!as que enferman una econom!a se 
les diera igual importancia y se hicieran intentos para corregir
las, no habr!a posibilidad de que fueran efectivas. Para que 
sean efectivas, el criterio del asesor en materia econ6mico-admi
nistrativa debe ser selectivo. Aqu! es donde las prioridades se
deben establecer y ejecutar. 

Los obstáculos existentes para el desarrollo de secto -
res lideres cuyo rápido crecimiento puede arrastrar a toda la eco 
nom!a a un verdadero desarrollo, se les puede llamar distorsiones 
Pero para el pr6posito de la asesor!a macroecon6mica, ser!a mucho 
más efectivo usar diferente terminolog!a y ser más selectivo para 
manejar las distorsiones en particular y que tengan una especial
signif icancia. 2 

2currie, Lauchlin., The Role of Economic Advisers in De 
veloping Countries., pp. 23 - 40 1 Westpont Connecticut. 
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3.- México y sus Pol!ticas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Bases Jur!dicas. 

En los Estados federales la pol!tica econ6mico-financi~ 
ra corre a cargo principalmente de la autoridad central. En nue! 
tro pa!s, las grandes l!neas de pol!tica econ6mica son elaboradas 
por el Ejecutivo Federal. El monto del presupuesto de egresos de 
la Federaci6n y las leyes y reglamentos, permiten que el Ejecuti
vo Federal lleve a cabo los grandes programas gubernamentales que 
influyen en forma decisiva en los sectores pdblico, social y pri
vado. 

Las autoridades de los Estados participan en la realiz! 
ci6n de algunas actividades del sector pdblico federal y adem4s,
manejan sus propios presupuestos. La participaci6n de los Esta -
dos en la ejecuci6n de los programas federales ha sido increment! 
da paulatinamente, sobre todo en los dltimos sexenios, pero la -
participaci6n de las entidades federativas aan no se da en el di
seño de la pol!tica econ6mica del pa!s. Quiz4 esto dltimo se de

ba a que los montos de los presupuestos estatales son, en térmi -
nos relativos, de poca cuant!a en relaci6n a los de la Federaci6n 

En la mayor!a de los Estados Federales, el gobierno ce~ 
tral acapara y controla por facultad Constitucional los ingresos
m4s importantes de la naci6n. Por otra parte, los Estados rniem -
bros disponen de todas aquellas fuentes de ingresos que no hayan
sido reservadas expresamente para la Federaci6n tal y como acont~ 
ce en México. 

Actualmente se concibe el fortalecimiento del federali! 
mo s6lo mediante el previo robustecimiento econ6mico de cada uno
de los Estados que integran la Federaci6n; es decir, la vigencia
del federalismo como instituci6n pol!tica se considera posible -
Gnicamente si existen entidades federativas econ6micamente autos~ 
ficientes. El gobierno federal ha realizado esfuerzos para que -
las entidades federativas dispongan de mayores recursos econ6mi -



115 

cos y participen de los ingresos federales. La participaci6n a la 
que nos referimos anteriormente, de los gobiernos estatales en la
elaboraci6n y ejecuci6n de los programas a cargo del Ejecutivo Fe
deral es, ciertamente, un camino para vigorizar la estructura fed~ 
ral. Los convenios dnicos de coordinaci6n, que se han venido cel~ 
brando desde el sexenio pasado entre el Presidente de la Repdblica 
y los Gobernadores de los Estados, son otro instrumento para impu.!_ 
sar el desarrollo econ6mico de los Estados. 

En nuestra opini6n, los Convenios Unicos de Coordinaci6n 
y la creciente participaci6n de los Estados de los ingresos feder~ 
les, señalan el inicio de un nuevo federalismo cooperativo, basado 
en el absoluto respeto a la soberan!a de los Estados pero atendie~ 
do a la funci6n organizadora y reguladora de Ejecutivo Federal en
el territorio nacional, Este tipo de federalismo se realiza con -
el compromiso formal del Ejecutivo Federal y de las entidades fed~ 
rativas de formular y ejecutar tareas primordiales para las pol!ti 
cas generales de la naci6n y las particulares de los Estados. 3 -

Oespu~s de la reforma agraria, obrera y econ6mica inici~ 
da a partir de la Constituci6n de 1917, los pasos m~s importantes
han sido la nacionalizaci6n de la industria eléctrica ( Ley del -
Servicio Pablico de Energ!a Eléctrica del 22 de diciembre de 
1975 ), y la estatizaci6n de la Banca dado a conocer a la naci6n -
en el dltimo informe de gobierno de la administraci6n Portillista. 

Para los fines de este estudio señalaremos algunos ejem
plos de esa pol!tica econ6mica, que se ha reflejado en una extensa 
legislaci6n administrativa, que tiende al est!mulo de las empresas 
establecidas en la Repablica. Ocup!ndonos de las diversas ramas -
de la industria y del comercio aludiremos a las leyes m&s importa~ 
tes que regulen esta Srea administrativa1 

3Faya Viesca, Jacinto., Finanzas Pdblicas, Ed. Porrda, -
México 1981, pp. 43 - 44. 
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1.- Ley de atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Econ6mica. 
2.- Ley de Monopolios. 
J.- Fondo de Garant!a de Fomento a la Industria Mediana y Pequeña. 

Este fondo se maneja en fideicomiso en Nacional Financie
ra, S.A., con el prop6sito de auxiliar un crédito bancario, sufi -
ciente y oportuno, a la industria mediana y pequeña. se cre6 p6r -
ley del 18 de diciembre de 1954. 

En el diario oficial del 15 de diciembre de 1975 se publ! 
c6 el decreto por el que se abroga la Ley de Fomento de Industrias
Nuevas y Necesarias. El art!culo segundo transitorio del mismo or
den1 • tas empresas que hayan obtenido franquicias fiscales confor
me a la ley que se abroga, continuar&n gozando de ellas hasta su -
terminaci6n, sujet&ndose a las declaraciones y plazos previstos. 
La vigilancia del cumplimiento de los requisitos y condiciones im -
puestos en las mencionadas declaratorias, as! como la imposici6n de 
sanciones, en su caso, se reqir&n por lo dispuesto en los art!culos 
correspondientes de la propia ley." 

4.- A la legislaci6n administrativa en materia de organismos desceE 
tralizados y empresas de participaci6n estatal, debemos agregar 
la creaci6n del Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. que res -
ponde a estas ideas1 
a) La descentralizaci6n por regi6~1 
b) La administraci6n en manos de personas que vivan en la re -

gi6n y la conozcan1 
c) La amplitud de facultades para ayudar y defender al campesi

no en el plano econ6mico1 
d) El reconocimiento de los derechos del campesino como usuario 

del crédito y su participaci6n en la vida misma de los ban -
cos1 

e) La coordinaci6n del Banco Agropecuario. 

5,- Solidez econ6mica y mexicanizaci6n de las fuentes vitales de -
energ!a. La Reforma Constitucional y la adquisici6n de las em-
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presas el6ctricas. 

6.- La situación de la industria forestal y su regulaci6n por la -
Ley Forestal del o.o.F. del'l6 de enero de 1960. Reglamento -
de D.O.F, 23 de enero de 1961. Numerosas industrias se pueden 
derivar e intensificar con la rama forestal como fuente de ma
terias primas. 

1.- La Ley de Industrias de Transformación, ha sido un poderoso e~ 
t!mulo para esta rama de la industria. La Ley de 1941 - D.O.F 
del 13 de mayo de 1941 - facultó la Secretarla de Comercio y -
Fomento Industrial para determinar que industrias o activida -
des se consideran como totalmente nuevas o necesarias para el
fomento industrial del pa!s. 

La Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias 
D.O.F. del 4 de febrero de 1955 y Reglamento del 30 de no -

viembre del mismo año lrevisd el plan económico de las leyes -
anteriores, con el prop6sito de aumentar la fabricaci6n de pr2 
duetos que permitan limitar las importaciones para lograr y -
mantener el grado m4s conveniente de nuestra balanza de comer
cio. 

8.- La promoción tur!stica tiene una gran importancia como fuente
de divisas. La Ley del Turismo tiende a estimular esta impor• 
tante actividad, Ley Federal de Turismo D.O.F. del 1° de mar
zo de 1961. Ley Federal del Fomento al Turismo D.O.F, del 28-

de enero de 1974 y creaci6n de la Secretaria de Turismo. 

9.- El Mercado de Valores y la Balanza de Pagos ofrecen signos de
mejor!a que se traducen en beneficios a la colectividad. 

10.- Ley Reglamentaria del art!culo 131 Constitucional p~rrafo 2, -
D.O.F. 5 de enero de 1961. 

11.- cuarenta y siete años han transcurrido desde que fu6 nacional! 
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zada la industria petrolera y hoy en 1985 como mucho antes, -
PEMEX se encuentra en condiciones que permiten asegurar el c~ 
bal exito de su programa de expansi6n e ·integraci6n indus --
trial. 

12.- Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, D.O.F, del 24 de abril de 1972; reforma a la -
Ley del Trabajo y reforma y adici6n al presupuesto de egresos 
de la misma fecha. 

13.- La Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, del D.O.F. 
del 7 de enero de 1976; y la Ley Federal de Asentamientos Hu
manos. 

Concluiremos este punto afirmando que la repartici6n del 
ingreso no se resuelve con la expedici6n de leyes administrativas, 
sino desde un mirador m!s amplio y cient!f ico, el de la econom!a -
nacional, Estamos inmersos en un grave problema de desarrollo, al 
cual se oponen factores internos y externos. Las condiciones del
mundo han cambiado y demandan gobiernos llenos de entereza para -
alejarse de soluciones t!midas creadoras de miseria y desaliento y 
adoptar las soluciones integrales que este momento hist6rico recl~ 

~. 

Las puertas de la econom!a nacional tienen que abrirse -
al comercio y a la industria universal. Un pueblo vendedor de ma
teria prima, es un pueblo que vende la patria a pedazos. Un pue -
blo que la transforma es un pueblo que puede hacer frente al porv~ 
nir. La distribuci6n desigual del ingreso es una afrenta para ca
da mexicano frente al pequeño porcentaje de privilegiados que lo -
disfruta. A la elevaci6n de los precios internacionales debemos -
responder con una nueva actitud pol!tica. Los factores inflacion~ 
rios internos nos llevan con rapidez a un mundo de miseria lacera~ 
te. Los despilfarros gubernamentales llevan a una mayor miseria a 
las clases m!s bajas. A cada devaluaci6n corresponde una etapa de 
mayor empobrecimiento popular. 
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Estamos viviendo una etapa de transici6n y a pesar de los 
beneficios de la revoluci6n mexicana y de nuestras vacilantes refo! 
mas sociales, éstas son insuficientes para enfrentarse al mundo nu~ 
vo que est& frente a nosotros. Es necesario revisar la Constitu -
ci6n en su texto viqente, adoptar nuevas pol!ticas econ6mico-f inan
cieras que transformen nuestra legislaci6n administrativa, no como
sedantes nerviosos, ni soluciones literarias, sino ajustadas a la -
auténtica realidad de la nación, pues la mayor parte de las inform~ 
ciones que se manejan no corresponden a su verdadera naturaleza. 

Se encuentran planteadas cuestiones fundamentales cuya 
discuci6n no debe soslayarse, tales como la absorción social de la
plusval!a de la sociedad, la regulaci6n del trabajo profesional --
obliqatorio y extender el campo de las reformas fiscales y otras m~ 
didas que sin llegar a extremos radicales son necesarias para fort~ 
lecer la estructura del Estado moderno. 

¿ cu!ntos años faltan para la transformaci6n pol!tica, -
económica y social de nuestro pa!s 7 Somos ya mlls de 70 millones de 
habitantes en la naci6n, mañana cuando seamos 100 millones, nos ve
remos obligados a cultivar hasta la óltima parcela de tierra, apro
vechar en toda su magnitud los recursos naturales del subsuelo y -
del mar; se impondr& un proceso masivo de industrializaci6n por el
Estado; la política demoqr!fica deber& ser considerada seriamente,
tanto para limitarla como para eliminar a los grupos parasitarios;
un pala pobre de econom!a limitada, no se puede dar el lujo de te -
ner clases ociosas. En esta contradicci6n las clases sociales acu
sar&n mayor penetraci6n para una justa distribución de la riqueza -
nacional. Lo que se produza, mucho o poco, estará al alcance de t~ 
dos en un régimen igualitario que nadie podr& detener. 4 

4serra Rojas, Andrés,, Derecho Administrativo; Ed. Porr~a 
México 1979, Vol. II, pp. 330 - 334. 
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FACULTADES DEL. CONGRESO DE LA UNION EN MATERIA ECONOMICA. 

E~tas facu.ltades legislativas se concedieron al congreso 
de la. Unión·m;¡diant~' 0s'endas adiciones que se practicaron al arHcu 
lo 73 co~stifú~iO'n~i,' agregando a este precepto tres fracciones, : 
El oe'~reto:~~f~rrn~ti~o c~rrespondiente se publicó en el Diario Ofi 
ciaÍ de:iá F~d~ra"cí.ori el 28 de diciembre de 1982. Las mencionada; 
f~cultácÍ¡¡~· h~biÚtan a dicho Congreso para expedir leyes sobre pl!! 
neación -·~á~ional del desarrollo econtlmico y social 1 para la progr!! 
mación¡.-promoción, concertación y ejecución de acciones de orden -
econ6Ínico, especialmente las referentes al abasto y otras que ten
gan como.fin la producción suficiente y oportuna de bienes y serv! 
cios social y nacionalmente necesarios¡ y para la promoción de la
inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la -
transferencia de tecnologta y la generación, difusión y aplicación 
de los conocimientos cient!f icos y tecnológicos que requiere el d~ 
sarrollo nacional (Fracs. XXIX-O, XXIX-E y XXIX-F ). F~cilmente

se comprende la enorme extensión que tienen las aludidas faculta -
des legislativas congresionales en materia económica, cuyo ejerci
cio no sólo reafirma sino que ensancha dilatadamente la Rector!a -
Económica del Estado estructurada en los art!culos 25, 26 y 28 de
la Constitución, preceptos que analizamos en nuestra obra • Las G!! 
rant!as Individuales • ( a partir de la decimos~ptima edición, ---
1983 ), Este ensanchamiento concomitantemente tender! a restrin -
gir en forma progresiva la libertad económica de los gobernados en 
las mdltiples actividades en que se desempeña, coloc4ndolas bajo -
la f~rula del Poder Ejecutivo Federal, ya que dentro de nuestro r! 
gimen presidencialista, es a dicho Poder al que pertenece constit~ 
cionalmente y en nuestra realidad polttica la formulación de las -
iniciativas correspondientes, primordialmente. 5 

Al inicio de la presente administración, el Ejecutivo F~ 
deral promovió una serie de reformas a la Constitución Política de 

5eurgoa, Ignacio., Derecho Constitucional Mexicano,.Ed.

Porrda, M~xico 1984, p. 663. 

1 

1 

l 

1 ¡ 
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los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de fijar los principios-
normativos del Estado como rector del desarrollo econ6mico y so -
cial de la naci6n. 

Para tal efecto, se reformaron y adicionaron los artícu
los 25, 26, 27 y 28 constitucionales. 

Explícitamente, el artículo 26 constitucional, establece 
las facultades del Estado para planear el desarrollo nacional. 

Este precepto señala b4sicamente que: 

- El Estado organizar& un Sistema Nacional de Planeaci6n 
Democr4tica. 

- La Ley facultar& al ejecutivo para que establezca los
procedimientos de participaci6n y consulta popular, 

- La Ley determinar& los 6rganos responsables del proce
so de planeaci6n. 

- Habr4 un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujeta
r4n obligatoriamente, los programas de la Administra -
ci6n Ptlblica Federal. 

La Ley de Planeaci6n del 5 de enero de 1983, reglamenta
ria del artículo 26 constitucional, establece al respecto que: 

- Es responsabilidad del Ejecutivo Federal, conducir la
planeaci6n nacional del desarrollo y por tanto, elabo
rar, aprobar y publicar en el 4mbito del Sistema Naci2 
nal de Planeaci6n Democr!tica, el Plan Nacional de De
sarrollo, dentro de los seis primeros meses de la ges
ti6n del Presidente de la Repablica. 

- El Plan Nacional de Desarrolloa 
- Precisar& los objetivos nacionales, estrategia y prio-

ridades del desarrollo integral del pata. 
- Contendr& previsiones sobre los recursos que ser~n 

asignados a tales fines. 
- Determinar& los instrumentos y designar& a los respon

sables de su ejecuci6n. 
- Establecer& los lineamientos de política de car4cter -
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global, sectorial y regional. 

- Sus previsiones se referir&n al conjunto de la activi
dad econ6mica y social. 

- Regir& el contenido de los programas que se generen en 
el Sistema Nacional de Planeaci6n Oemocr4tica. 6 

6witker v, Jorge., Derecho Econ6mico, pp. 60 - 61, Ed. -
Harla, Mdxico 1985. 
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4.- Control de la Econom!a a trav~s de Pol!ticas Tributarias. 

El cap!tulo II de nuestra Constituci6n Pol!tica en su ª! 
t!culo 31 relativo a las obligaciones de los mexicanos fracci6n IV 
nos dice: • que son obligaciones de los mexicanos contribuir para
los gastos pdblicos, as! de la Federaci6n como del Estado y Munici 
pio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dis
pongan las leyes. Se desprende de esta fracci6n cierta capacidad
contributiva que deben tener los individuos para poder contribuir
ª dichos gastos, son interesantes las reflexiones de Gabriel Fran 
co, segdn cita de H~ctor Villegas: Si eliminan casos particulares
y se considera la reacci6n de la inmensa mayor!a de los individuos 
puede tenerse por cierto que la capacidad contributiva ~rece con -
el ingreso, que el sacrificio impl!cito en la privaci6n de una Pª! 
te de la renta ea tanto menor cuando m!a elevada es su cuant!a, -
que la capacidad contributiva aumenta m!s de prisa que el ingreso
porque a medida que este se acrecienta ea menor la parte necesaria 
para cubrir necesidades vitales, etcdtera. En orden a factores P2 
l!ticos y econ6micos, la ciencia de las finanzas pdblicas contrib~ 
ye a la construcci6n de los principios generales que dan el funda
mento para que el legislador eleve a la categor!a de norma jur!di
ca los hechos generadores de la obligaci6n tributaria, o hechos i~ 
ponibles, que ser!n los que determinen y califiquen la capacidad -
contributiva. Los hechos generadores de la obligaci6n tributaria
no son estructuras conceptuales r!gidas, sino supuestos flexibles
y cambiantes segdn las circunstancias y condiciones pol!ticas, so
ciales y econ6micas. La capacidad contributiva como par~metro va
lorativo en la f ijaci6n de las obligaciones tributarias son conse
cuencia de ciertas circunstancias econ6micas, pol!ticas y sociales 
por la que estos supuestos han ido cambiando a trav~s de la histo
ria. Por estas razones la capacidad contributiva es el elemento -
esencial para la conformaci6n justa y adecuada de todo tributo. 

El principio de la capacidad contributiva descansa en la 
aptitud real de los particulares para soportar las cargas tributa
rias. Esta aptitud para cumplir con las cargas tributarias es el-
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punto de arranque del legislador para elevar a norma jur!dica de -
contenido obligatorio, los supuestos que dan nacimiento a las obl! 
gaciones tributarias. La construcci6n t~cnica del principio de l~ 
galidad de las normas tributarias descansa en los principios de la 
econom!a pol!tica y fundamentalmente, en la situaci6n particular -
que cada pa!s presenta en sus fen6menos econ6micos, pol!ticos y s2 
ciales. El principio de la capacidad contributiva tendr& forzosa
mente que insertarse en el orden jur!dico nacional a fin de cum -
plirse estrictamente con la juricidad de las obligaciones tributa
rias. Son en consecuencia los valores y criterios de justicia, -
los fundamentos altimos por los que el Estado impone las distintas 
cargas tributarias y es la construcci6n del principio de legali -
dad, la m&xima garant!a para el pleno cumplimiento de la juricidad 
de las obligaciones tributarias, como exigencia b&sica de todo Es
tado Social de Derecho. 

Debe quedar claro que el impuesto es la forma normal co
mo el Estado obtiene de los particulares los elementos econ6micos
suf icientes para atender a los gastos pOblicos. El sistema tribu
tario mexicano, como ya lo vimos al principio de este punto, se d~ 
senvuelve en un conjunto de principios constitucionales, legales y 
econ6micos, que establecen la legalidad tributaria. 

Las garant!as individuales est&n relacionadas con el --
ejercicio de la facultad impositiva. Elementos de diverso orden -
concurren a la aplicaci6n de la norma tributaria que la Constitu -
ci6n establece como una de las obligaciones de los mexicanos en su 

art!culo 31 fracci6n IV. 

Una norma debe aplicarse correctamente, pero con frecue~ 
cia se hace una indebida aplicaci6n disminuyendo, alterando o exc~ 
diendo su sentido, aplicandola a quien no corresponde o fijando a
la norma una interpretaci6n que origina perjuicios a los particul~ 
res y en t~rminos generales, a los casos en los que el Estado ela-

· bora una norma fuera de su competencia. 
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El cuerpo de las leyes forman un conjunto de disposicio
nes: leyes, reqlamentos y circulares, promulqadas y publicadas en
diversas épocas. 

La tarea de iniciar, discutir y aprobar anualmente todas 
esas leyes, ofrecer!a numerosas dificultades. Lo m4s apropiado a
resultado elaborar una ley e introducir en ella sucesivamente las
reformas y adiciones que aconseje la experiencia. De este modo se 
han loqrado leyes de impuestos muy adelantadas como la Ley del Im
puesto Sobre la Renta, la Ley de Inqresos Mercantiles y otras, 

Para mantener viqentes todas estas leyes de fechas divo~ 
sas anualmente se expide la Ley General de Inqresos de la Federa -
ci6n, que es una lista o cat4loqo qeneral, de los nombres de las -
materias que ser4n qravadas durante el año fiscal. 

Esto siqnifica una renovaci6n o confirmaci6n de las le -

yes fiscales expedidas con anterioridad, que por el hecho de enun
ciarse, mantienen su viqencia. 

En caso de omisi6n en la ley de inqresos de la federa 
ci6n de un inqreso determinado, debe suponerse que es intenci6n 
del leqislador la de suprimir el impuesto omitido, 

El sistema de las leyes fiscales comprende: 

1.- La ley fiscal B&sica anual¡ 
2.- Las leyes fiscales permanentes u ordinarias, sujetas a refor -

ma1 
3.- Las leyes fiscales extraordinarias. 

Con lo que respecta a la ley fiscal b4sica anual, el ar
·t!culo 74 fracci6n IV, señala como facultad exclusiva de la c&mara 
de Diputados, la de " aprobar el presupuesto anual de qastos disc~ 
tiendo primero las contribuciones que, a su juicio deben decretar
se para cubrir aquel." 
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Este precepto guarda re~aci6n con otros textos de nues -
tra Constituci6n: el artículo 73, fracci6n VII señala como facul -
tad del congreso de la Uni6n • para imponer las contribuciones ne
cesarias a cubrir el presupuesto," y la fracci6n XXIX del mismoª! 
t!culo faculta al Congreso para establecer diversas materias. 

El artículo 65 fracci6n II de la constituci6n, establece 
como fac-Jltad del Congreso la de • examinar, discutir y aprobar, -
el presupuesto del año fiscal siguiente y decretar los impuestos -
necesarios para cubrirlo.• 

La forma como se han cumplido estas facultades fiscales
es la de expedir una ley del congreso de la Uni6n, denominada Ley
de Ingresos de la Federaci6n, que tiene una vigencia anual del 1°
de enero al 31 de diciembre de cada año. 7 

COMPETENCIA TRIBUTARIA 

Esta competencia se establece en las fracciones VII y -
XXIX del artículo 73 Constitucional que respectivamente disponen: 

• El Congreso tiene facultad: VII. para imponer las con
tribuciones necesarias a cubrir el presupuesto • y XXIX. Para est! 
blecer contribuciones: l. Sobre comercio exterior1 2. Sobre el a -
provechamiento y explotaci6n de los recursos naturales comprendi -
dos en los p4rrafos cuarto y quinto del artículo 271 3. Sobre ins
tituciones de cr~dito y sociedades de seguros1 4. Sobre servicios
pdblicos concesionados o explotados directamente por la Federaci6n 
s. Especiales sobre: a) Energía El~ctrica; b) Producci6n y consumo 
de tabacos labrados1 c) Gasolina y otros productos derivados del -
petr6leo1 d) Cerillos y f6sforos1 e) Aguamiel y productos de su -
fermentaci6n; f) Explotaci6n forestal, y g) ·Producci6n y consumo -
de cerveza. La misma fracci6n XXIX previene que las entidades fe
derativas participarSn en el rendimiento de estas contribuciones -

7serra Rojas, Andr~s., Derecho Administrativo, Ed. Po -
rrda, M~xico 1979, Vol. II, pp. 50 - 53. 
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especiales, en la proporción que la ley secundaria federal deterrn! 
ne y que las legislaturas locales fijar4n el porcentaje correspon
diente a los municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto 
sobre energ1a eléctrica. 

Las disposiciones constitucionales transcritas plantean
el problema consistente en determinar si la facultad impositiva -
que prevee la fracción VII sólo debe ejecutarse por el Congreso de 
la Unión en las materias a que alude la fracción XXIX o en cuales
quiera otras no incluidas en ella. Esta dltima hipótesis origina
el fenómeno que se conoce como• doble tributación,• en el sentido 
de que alguna materia, no comprendida en la fracción XXIX es sus
ceptible de gravarse tanto por la legislación federal como por la
de los Estados. Aparentemente, la duplicidad impositiva peca con
tra el principio proclamado en el articulo 124 constitucional, el
cual, aplicado a la esfera tributaria, apoyarla la conclusión de -
que, teniendo dicho Congreso facultad expresa para establecer con
tribuciones en materias distintas de las enumeradas en la fracción 
XXIX, la leyes respectivas serian de la incumbencia de las legisl~ 
turas locales. Sin embargo, esta conclusión no puede validamente
sostenerse. La atribución·que estriba en• imponer las contribu -
cienes necesarias a cubrir el presupuesto • consignada en la frac
ción VII del articulo 73 de la Constitución, permite al congreso -
Federal decretar cualquier impuesto que tenga como finalidad sufr~ 
gar los gastos o erogaciones que debe efectuar la federación para
la atención de los rndltiples servicios y necesidades pdblicos a -
cargo de sus diferentes órganos, siendo inconcuso que, sin dicha -
permisión, la actividad económica y financiera del Estado federal
ser!a imposible, actividad que no puede sujetarse a la interpreta
ción rigorista y aislada del consabido principio. Las entidades -
federativas, corno es bien sabido, tienen sus correspondientes pre
supuestos de egresos pdblicos y obviamente para cubrirlos sus res
pectivas legislaturas tienen la necesidad de expedir leyes tendie~ 
tes a este objetivo y las cuales pueden gravar las mismas materias 
sobre las que ya exista una tributación federal. Para redondear -
esta idea la jurisprudencia de la corte a demarcado con toda prec! 
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cidn la hipdtesis en que dicha doble tributacidn se registra sin
violar el orden constitucional y, especialmente, el principio con 
tenido en el art!culo 124 de la Ley Suprema. Tal hipdtesis se d4 
segdn lo hemos indicado en el caso de que las materias gravables
no sean las señaladas en la fraccidn XXIX de dicho art!culo 73 ni 
conciernan a ninguna de las prohibiciones que la Constitucidn im
pone a las Entidades Federativas en el ramo tributario. 8 

8aurgoa, Ignacio., Derecho Constitucional Mexicano, pp. 

642 - 645, Ed. Porrda, M~xico 1984. 
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s.- Los Empréstitos y su Fundamentaci6n Jur!dica. 

En México, los empréstitos ptlblicos y los recursos de te
sorer!a son un medio normal de que el Estado se vale para obtener -
el suficiente dinero que le permita estructurar saludablemente su -
polltica de ingreso y de gasto. Por ejemplo para 1980 la Ley de IU 
gresos de la Federaci6n autoriza al Ejecutivo Federal a contratar -
empréstitos hasta por la cantidad de 186 mil millones de pesos, pa
ra el ejercicio financiero presupuestario del mismo año y cuyo mar
gen de contrataci6n se ha ampliado segdn lo van dictando las necee! 
dades monetarias actuales. 9 

En este punto estudiamos la naturaleza, contenido, signi
ficado y efectos del empr~stito pablico. Se ha analizado c6mo para 
las finanzas tradicionales el empréstito constituye un recurso ex -
traordinario, al cual s6lo deberla recurrirse en circunstancias ex
cepcionales, como podr!a ser una guerra, una cat&strofe, etcétera.
En cambio, para las finanzas pablicas modernas, los recursos prove
nientes del empréstito ptlblico constituyen una forma normal que el
Estado utiliza para allegarse recursos econ6micos. Por supuesto, -
que aan dentro de esta corriente moderna, adn constituyendo el em -
préstito un medio normal de que el Estado dispone para financiar -
los gastos pdblicos, las circunstancias econ6micas y las coyunturas 
pollticas y sociales son las que van a determinar su prudente uso. 

Para autores como Einaudi y Grizzioti, el tema del empré~ 
tito pablico ha sido ampliamente estudiado y quienes consideran que 
el empréstito pdblico constituye un ingreso verdadero y no un mero
anticipo, asimil&ndolo al impuesto como un medio de distribuci6n de 
las cargas pdblicas. 

De acuerdo a Baleeiro, Trotabas y Duverger, dentro de los 
recursos pablicos podemos señalar tres tipos: primero, el empr~sti-

9Faya Viesca, Jacinto., Finanzas Pdblicas, p. 82, Ed. Po
rrda, M~xico 1981. 



130 

to, instrumento econ6mico-financiero utilizado por el Estado para -
cubrir necesidades pablicas1 segundo, los anticipos, bonos o letras 
de tesorer!a destinados fundamentalmente para satisfacer necesida -
des monetarias, y tercero, los procedimientos monetarios como lo es 
la emisi6n de moneda segan lo dicta la Ley Monetaria. 

En los Estados modernos el empréstito pQblico es uno de -
los instrumentos de mayor importancia cuantitativa y cualitativa de 
que se vale el Estado tanto para el financiamiento de los gastos p~ 
blicos, como para.la estrategia de la pol!tica financiera. El em -
préstito aan siendo un medio normal de allegamiento de recursos ec2 
n6micos, se utiliza tomando en cuenta la situaci6n pol!tica, econ6-
mica y social de un pa!s en un momento determinado. Los recursos -
derivados de todo empréstito se manejan de acuerdo a ciertos l!mi -
tes que aconseja el sentido coman, la previsi6n, la estrategia eco
n6mico-financiera, y, esencialmente la situaci6n econ6mica y la co
yuntura. 

En México, las pol!ticas de deuda pablica quedan a cargo
de la Secretar!a de Hacienda y Crédito Pablico, de acuerdo a lo es
tablecido en la Ley General de Deuda Pablica. En nuestro pa!s el -
manejo de la deuda pQblica se encomienda al Ejecutivo Federal, que
dando la aprobaci6n para contratar empréstitos, al Congreso de la -
Uni6n, quien autoriza anualmente en la ley federal de ingresos el -
monto m~ximo de endeudamiento no olvidando mencionar otros ordena -
mientas jur!dicos que regulan la actividad econ6mica del Estado, a
saber: 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pdblico Federal1 
Ley Reglamentaria del Servicio PQblico de Banca y Crédito; 
Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el ramo del petr6 -

leo1 . 
Ley del servicio Pablico de Energ!a Eléctrica1 
Ley para promover la inversi6n mexicana y regular la extranjera1 
Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnolog!a y 
el uso de explotaci6n de patentes y marcas1 
Ley de invenciones y marcas1 



Ley con que se crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
( IHCE ) 1 
Ley Federal de Turismo1 
Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia econ6mica y, 
desde un punto de vista genérico existe la LEY PE PLANEACION. 10 
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El fundamento jur!dico de los empréstitos a rango const!. 
tucional lo encontramos en los art!culos 72-h1 73-VII¡ 73-VIII y -
117-VIII, 

Para hacer m!s inteligible esta cuesti6n procederemos a
transcribir los citados art!culos con sus respectivas fracciones: 

Art. 72-h) La formaci6n de las leyes o decretos puede c~ 
menzar indistintamente en cualquiera de las dos C~maras, con excee 
ci6n de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribucio
nes o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales 
deber!n discutirse primero en la C!mara de Diputados. 

Art. 73-VII) Para imponer las contribuciones necesarias
ª cubrir el presupuesto1 esto se refiere a la facultad que tiene -
el Congreso para hacerlo. 

Art. 73-VIII) El Congreso tiene facultad para dar bases
sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el
crédi to de la Naci6n, para aprobar esos mismos empréstitos y para
reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningdn empréstito po
dr! celebrarse sino para la ejecuci6n de obras que directamente -
produzcan un incremento en los ingresos pdblicos, salvo los que se 
realicen con prop6sitos de regulaci6n monetaria, las operaciones -
de conversi6n y los que se contraten durante alguna emergencia de
clarada por.~l Presidente de la Repdblica en los términos del art. 
29 constitucional. 

Art. 117-VIII) Los Estados no pueden, en ningan caso: -
Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con -

1°Faya Viesca, Jacinto., Finanzas Pdblicas, pp. 110 -111 
Ed. Porraa, México 1981. 
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gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranje
ros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territ~ 
rio nacional. 

Los Estados y municipios no podr4n contraer obligaciones o 
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones pablicas producti
vas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y em -
presas pablicas, conforme a las bases que establezcan las legislatu
ras en una ley o por los conceptos y hasta por los montos que las -
mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecu

tivos informar4n de su ejercicio al rendir la cuenta pablica. 
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6.- Pol!ticas Monetarias: Su eficiencia e Ineficiencia. 

Uno de los elementos muy importantes en las pol!ticas gu
bernamentales que afectan la demanda total es el de administrar y -
controlar la cantidad de dinero circulante y también llamado por a! 
gunos tratadistas LA ROTACION DEL DINERO, Ya hemos visto que la -
cantidad de dinero en la econom!a es crucialmente importante ya que 
es el elemento central por lo que se refiere a las restricciones -
del complejo financiero. M4s atln, los sistemas monetarios modernos 
de ninguna manera se encuentran reg!dos por el sistema de precios y 
la 16gica de la econom!a de mercado, Su aplicaci6n podr!a ser cual 
quiera y lo que resulte ser& debido a la aplicaci6n de una pol!tica 
que en este caso se le puede denominar POLITICA MONETARIA. 

En México las pol!ticas monetarias adoptadas por los adm! 
nistradores ptlblicos, han respondido casi en su totalidad, a una s~ 
rie de necesidades sociales que han venido quedando insatisfechas -
por los sectores productivos de bienes y servicios, lo anterior, a~ 
nado a un exceso de demanda ( debido al mismo crecimiento econ6mi
co ) inundando a la econom!a con dinero de nueva creaci6n. Nuestra 
Ley Monetaria en su cap!tulo II art!culo 12 dispone: corresponde 
privativamente al Banco de M~xico ordenar la acuñaci6n de moneda se 
gdn lo exijan las necesidades monetarias de la Repablica, dentro de 
los l!mites de esas necesidades. La determinaci6n del alcance de -
esas necesidades es la aplicaci6n de la Pol!tica Monetaria en s!, -
que deber& en todo momento buscar un equilibrio econ6mico,.aunque -
es muy dificil satisfacer y remediar todos los males que pueda pad~ 
cer una econom!a con solo alterar uno de sus factores. 

Medir el alcance de una pol!tica monetaria en un determi
nado momento, de manera que podamos decir hasta que punto puede ex
panderse o contraerse, no es una cuesti6n f4cil ni en la que exista 
un criterio general entre los mismos expertos. Hasta que no nos p~ 
damos poner de acuerdo sobre si el cambio en la política moneta•ia

durante un per!odo determinado ha sido expansi~~ : r~strinqiüo, no

podemos llegar a ningtln argumento significati•;o res~;,..:to al uso ··de-



134 
dicha polttica. 

Para poder atender las medidas que se deben tomar sobre P2 
lttica monetaria, se debe atender muy cuidadosamente el desenvolvi -
miento de la oferta y la demanda de dinero. 

El proceso de prestar e invertir, no es nada anormal en la 
econom!a de mercado, pero esto es satisfactoriamente controlado per
ol sistema de precios y los principios de usos financieros. El de -
senvolvi~iento de las tasas de interés ( excepto aquellas influenci! 
das por cambios monetarios ) es una variable que se controla intern! 
mente y que surgen principalmente de las operaciones de inversi6n y
préstamo controladas. 

No hay presunci6n alguna de que el Estado deber!a fijar -
una cantidad arbitraria de préstamos o aplicar un control a la tasa
de interés, especialmente ahora que tiene el control de la banca. 
Ya que estos variables son parte del mecanismo de ajuste financiero
en la econom!a, la situaci6n consiste en que ellos no deben ser in -
terferidos excepto en el caso de alguna pol!tica que fuera ~ facili
tar la operaci6n de este mecanismo. Por ejemplo, el determinar una
tasa de interés arbitraria o fija, interfiere con este mecanismo. 
El intento de mantener una taea de interés fija extinguiendo el din~ 
ro en una crisis econ6mica a manera de prevenir reducciones de inte
rés es totalmente err6neo ya que esto ocasiona que la oferta de din~ 
ro desestabilice la econom!a. 

En los pa!ses que tienen un constante y uniforme crecimierr 
to en la econom!a, no se debe asumir que la oferta de dinero sea 
inalterable, sino que m~s bien, debe crecer en relaci6n con la exparr 
si6n requerida en demanda total. Una buena tSctica para pensar y r! 
zonar una pol!tica monetaria es la de preguntarnos si ésta incremen
ta la oferta de dinero conmesuradamente con el empleo total del pro
ducto nacional bruto. En otras palabras, nos podemos preguntar si -
la cantidad suficiente de dinero esta siendo suministrada para mant~ 
ner fijo el flujo de circulante en el empleo total de la econom!a. 
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Durante una recesidn o depresidn ( crisis econdmica ) , el
deseo de circulante puede aumentar aunque,el suministro de dinero de 
hecho declina por que el producto nacional bruto declina aan m~s. 
Esto suele pasar porque durante es~os períodos críticos el deseo de
dinero aumenta a pesar de la contraccidn monetaria que fu~ lo que -
ocasion6 la crisis en primer lugar, Por esto se entiende que entre
peor sea una política monetaria y entre m&s se empeore la depresidn, 
m~s alto ser& el deseo de dinero. 

Si lo que motiva a la gente a gastar en bienes y servicios 
es el mecanismo de la oferta de dinero, entonces una inyeccidn aisl! 
da de dinero debe relajar dicha restriccidn o contraccidn en el sis
tema y motivar un aumento en el gasto, Si la gente tiene deseo de -
circulante que est& sistematicamente determinado, la solucidn serta-
la inyeccidn de dinero como se mencion6 antes. 
los siguientes t~rminos. Ejemplo, si el flujo 
ciera fijo a un cuarto, entonces una inyeccidn 

Podemos pensar en -
de circulante perman~ 
adicional de dinero -

causaría un incremento en el producto nacional bruto cuatro veces m! 
yor. 

En una economía creciente y que est& en constante cambio,
nuestro an~lisis nunca podría depender de manera segura de la aser -
cidn del economista asesor de que otros !actores de la economía son
constantes, Una respuesta no depende principalmente de esta aser -
ci6n, sino que en el mejor de los casos se le puede considerar una -
aproximaci6n, que debería usarse con discreci6n y dejarse para cuan
do las circunstancias lo requieran. AOn en este caso, el multiplic! 
dor DINERO nos podría proporcionar gran parte del caso. 

Si todo lo anterior es verdad, y si el suministro de dine
ro puede potencialmente alterarse en gran escala, por lo tanto la p~ 
l!tica monetaria es un instrumento enormemente poderoso para usarse
contra presiones deflacionarias prolongadas y alto nivel de desem -
pleo, o contra presiones inflacionarias consistentes y resultantes -
de un exceso de·demandas. Esto es muy importante de visualizar por
que el miedo de que una economía de morcado simplemente no genera la, 
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suficiente demanda que observa su propia producci6n ( aqu! cabe men
cionar la idea del subconsumismo ) es un fantasma econ6mico que s.ie!!! 
pre ha rondado a mucha gente y los per!odos prolongados de desempleo 
son precisamente producto de este fen6meno. La perspectiva de un -
crecimiento constante de DEFICIT, un aumento de la deuda pdblica, un 
aumento de interés en los pagos de las deudas gubernamentales es ra
zonablemente vista con algo menos que entusiasmo. 

Es importante darnos cuenta que en esta &rea, donde la po
l!tica fiscal es muy débil, la pol!tica monetaria envuelve la sufi -
ciente potencia para valernos de ella. Esta pol!tica debe encausar
e! libre uso de la pol!tica fiscal donde nos pueda servir para comb! 
tir fluctuaciones econ6micas, percat&ndonos de que a través del uso
apropiado de la pol!tica monetaria se pueden lograr dos cosas: mejor 
nivel de empleo y asegurar con el tiempo que los déficits puedan 
ajustarse al promedio deseado. 

Un exceso de medios de pago genera presiones inflaciona -
rias, fen6menos, por supuesto de apreciaci6n inmediata mediante la -
teor!a cuantitativa. Lo que no se ha analizado con igual frecuencia 
y énfasis es la posibilidad de que una expansi6n insuficiente de me
dios de pago repercuta desfavorablemente sobre la actividad econ6mi
ca. Conforme al an4lisis Keynesiano, el aumento de los medios de P! 
go - inducido por un aumento de la base monetaria que se transmite -
al sistema bancario, en su conjunto, incrementando la oferta de cré
dito - implica una reducci6n de la tasa de inter6s. Esta ca!da de -
la tasa de inter~s es un factor estimulante de la inversi6n y segdn
algunos autores tambi~n del consumo. A partir de este momento se -
aplica el mecanismo del multiplicador determinando -segdn las cir -
cunstancias- un aumento del producto o do los precios. Otra explica
ci6n del proceso que se genera a partir de un aumento de los medios
de pago se debe a rrving Fisher, segdn la cual el incremento indica
do determina una mayor adquisici6n de bienes y habr& un aumento del
producto (por supuesto en condiciones -a esta altura- evidentes).
Segdn este esquema, en vista de expectativas de mayores ventas.por -
parte de los empresarios, la demanda de crédito es mayor que la ofe~ 
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ta y la tasa de interés sube. Muchas investigaciones en teor!a y -
polttica -también en pa!ses de América Latina- que se centraron en
la funci6n de demanda no distinguieron el hecho crucial de si la -
respuesta a los impulsos monetarios se produc!a en el producto real 
o en el nivel de precios. 11 

Las devaluaciones ( o revaluaciones 1 cambiarias son fun
damentalmente herramientas para alcanzar una reducci6n o elimina -
ci6n de los desequilibrios del balance de pagos, Implica un mayor
costo interno de los bienes importados y un menor precio externo de 
las exportaciones. 

La interpretaci6n de los efectos de la pol!tica moneta -
ria, hasta ahora, puede ser plausible, pero puede ser que a~n no e~ 
temes totalmente convencidos, sino hasta que surja una imagen clara 
del procedimiento a través del cual todo esto se desenvuelve. 

si empezamos desde el principio, el primer paso, evident~ 
mente serta el de adicionar la cantidad de circulante e introducir
lo a la economta. Una posibilidad serta la de inyectarlo al flujo
de las erogaciones gubernamentales, esencialmente a manera de finau 
ciar el déficit gubernamental en combinación con la elaboración de
una política fiscal. De otra forma, si la el~sticidad del dinero -
se genera en los bancos dicho dinero generalmente se inyecta en los 
mercados de crédito y el flujo de erogaciones pertenece, más que n!!_ 
da, a transacciones de car~cter privado financiadas por crédito ad! 
cional bancario. 

Los efectos de este tipo de polttica monetaria, surgen -
del hecho de que el flujo de circulante ha sido aumentado en la ec2 
nom!a y alguien por ah! tiene más dinero del que necesita en rela -
ci6n a sus_gastos, Los tenedores de excedente de circulante pudie
ron haberlo obtenido en parte, debido a un aumento en sus ingresos-

11Herschel, Federico J., Política Econ6mica, pp. 129-130, 
Siglo XXI Editores, México 1982. 
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o por adquisici6n de deudas. ta disposici6n de la gente para enea~ 
sar dinero ocioso parcialmente 'en la adquisici6n de deudas y con el 
prop6sito directo de lucro, pone en argumento de que durante este -
período de ajuste; las .tasas de inter!!s deber!an bajar, aunque hay
algunos autores que sostienen que· cuando disminuye el producto na -
cional bruto es porque son' insuficientes los gastos privados, los -
impuestos baj.an•a<!n_ con mayor rapidez y crecen los gastos pdblicos, 
haciendo.que con·euo, el sector pllblico compense hasta cierto gra
do al· .sector: p.rivado. ce modo an4logo, cuando aumenta el producto
nacional bruto ,los impuestos tienden a aumentar todavía m4s rapida
mente y: disminuyen los gastos pOblicos, haciendo que con el_lo, el -
sector pllblico actde como un freno. 

Existe también otra raz6n por la que los cambios en la 
oferta de dinero puede no influir directamente sobre el producto n! 
cional bruto como lo desean las autoridades monetarias. Esto se d~ 
be al hecho de que no todo el dinero se emplea para las finalidades 
de las transacciones¡ es decir para lle~ar a cabo los gastos ordin! 
rios de cna empresa. Una buena parte de nuestro medio circulante -
se emplea con fines financieros, no para adquirir materiales o fac
tores, sino para comprar valores, o simplemente para que sirva como 
una reserva líquida. Estos saldos financieros son mucho m4s varia
bles que los que arrojan nuestras transacciones. En ciertas ocasig 
nes, por seguridad o para estar en situaci6n de realizar compras -
en los mercados de valores, el pdblico desea poseer bastante liqui
dez, o sea, tener grandes sald'9'1 de dinero en efectivo. En otros -
casos, por diferentes motivos precautorios o especulativos, las per 
sonas quedar&n satisfechas con saldos financieros mucho m4s peque -
ños. 

La existencia de una demanda de dinero aislada complica -
la tarea de manejar el dinero porque los tenedores de saldos finan
cieros ya sea que en su comportamiento domine la prudencia o la es
peculaci6n, se encuentran m~s inclinados a cambios r4pidos en su d~ 
manda de dinero que los tenedores de saldos resultantes de transac
ciones, quienes, tanto en épocas buenas como malas, deben continuar 
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pagando muchas cuentas. Por ejemplo, cuando son altas las tasas de 
interés, muchos tenedores de saldos financieros tratarán de situar
su dinero en bonos que se vendan a bajo precio y produzcan un gran
rendimiento. Cuando son bajas las tasas de interés, estas personas 
quizá prefieran disfrutar de seguridad y la ventaja potencial de la 
liquidez y, por tanto, que aumente su deseo de poseer dinero en --
efectivo. En realidad, de la accidn rec!proca de la demanda de di
nero resultante de la variable preferencia por la liquidez del pa -
blico y de la oferta de dinero establecida por las autoridades mon~ 
tarias, se determina el precio del dinero o la tasa de interés. A
su vez, como sabemos, la tasa de interés influirá hasta cierto pun

to, en la disposicidn a invertir. En efecto, podernos considerar la 
tasa de interés como una señal que nos muestra si los gastos en bi~ 
nes y servicios pueden financiarse fácilmente o solo con dificul -
tad. De este modo, la preferencia por la liquidez del pQblico de -
sempeña un papel decisivo en la economía, casi tan básico como su -

comportamiento en lo que respecta al gasto y al ahorro. 

Sin embargo, lo que nos interesa por el momento es que -
una demanda variable de liquidez por parte de los poseedores del di 
nero pueda contrarrestar las·medidas que tomen las autoridades mon~ 

tarias para restringir o facilitar dinero para fines de transaccio
nes comerciales. Las autoridades monetarias pueden formar excosos
de reservas con la esperanza de que el dinero, mediante préstamos -

bancarios, pasara a formar parte de los saldos de transacciones co
merciales, pero si aumentan las preferencias por la liquidez, el d! 
nero puede pasar en lugar de ello, a formar parte de tenencias fi -

nancieras. Es as! como un esfuerzo de las autoridades monetarias -

para hacer bajar la tasa de interés con objeto de estimular la in -
versidn, puede verse frustrado, si el pablico usa todos los fondos
adicionales para conservarlos en forma l!quida y no para gastarlos. 
De igual manera, cualquier intento por aumentar las tasas de inte -
r~s y de tener. la inflacidn de precios restringiendo el crédito, -
puede quedar anulado si, ante las tasas m3s bajas de inter~s, el p~ 
blico reacciona abandonando su liquidez, facilitando as! fondos a -
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otras personas para el financiamiento de sus qastos. 12 

12ward, Richard A., Monetary Theory and Policy, Capttulo -
17, pp. 190 - 206. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Mi. primera.· concluSi6n y' propllesta ·consiste en la necesidad "cons -

tante de la plariific~~ión, ~~COnómi~a por parte de las autoridades encargadas 

de tomar dec~S.i~~.~-~ .... ~n~·_"d_~.~h·~;.m~:t~_~ia.' :·. p'a~~ ·así 
quier evento ~cO~óm:iCO,.: ~Ü~ '~obr.eV~~~a~:_· 

-,·_,_: , . ~,.:. '-~<-.~;·: ·.' ';:· 

estar preparados para cual -

SEGUNDA.-. Sé qué' ·deb.:ldo.\1_-~-1~ '. i~~~CábÜid8d social, por ser el hombre un ser 

cambiante, c;e~-:-4ue'·.'d~nt~~-~d·~¡ ·¡~b.i·t~-so~·ial donde se tienen que elaborar -

políticas· p·ara·· conÚ~~a~:·l~-~ ·,~_~tiyidade:~ .interhumanas, nos encontramos ante 

la imposibilidad de p_ronostt'célr el futuro económico con precisión• ya que -

este no es un proceso, de la naturaleza -predestinado ni preordenado. Como -

ya lo manifesté antes en el_ desaÍ'roliO __ ·de. este trabajo; la realidad econ6m! 

co-administrativa pertenece al dominio de. la áctuación del hombre, dotado -

de razón, voluntad y el poder de.·déCid.Ú·~ con motivaciones racionales y emo 

cionales, como individuo o c'!mo · rrl~'.m~.f~;:d·e,··s~ciedodés organizadas, con un = 
sentido de responsabilidad en ,'tOdaS: ;~-ri':'·~,~~i~nes ~-· 

. ·>:·. _ /-:;·~:~j;~,~t.}~~~"-:-~.·._.<_.~>·L .·:: 
TERCERA.- Mi opinión sostiene .:~_u.~ )_a';' .. ~i~~~-~~~-~:-·.q·~e::_prevalece en la Economía 

Mexicana 1 debe ser insepar_ab,Í~,-:d~·Í\·~~~d~:}:~~~~i;.: ~U,~tur~~-· s~c_ial y ~olítico 
de la Nación y sus yalo~é~-~~:F~::~ ·~.t.~-.~ .. :: .. :.,' .•. ~.~·\~\).~:~.~-,.._ .... 

.. -,-,;;,_:'·'?-.'\-j;•.::<·_:('.'; 

CUARTA.- En el núcleo: de·.nu·~~i'f&-'-S~d.édad existe el individuo y sus velo -

res, no el gobier_~~ /Y':·.~'.~r.:·~idr~~~~:::'~--~-~re·. es_t.os valores se encuentran el respe

to a la dignidad huma·~~· :y:·~'ólzí~~~;~ ~rerrequisito esencial de ésta. la liber

tad, la jusÜcia:_,~-.)~~~·~d~~d~:-~~~e·.::de.ben estar antes que la ley y ser estas -

la verdadera.:f~·e·nt-é-':·d~i' d~"recÍto'• .en un afán de lograr un equilibrio social

entr~ gober~Snt~s ,.~-, ~~be·rnadris. 
. ' . . 

QUINTA.- S~bre .~s~~s valores ·ya mencionados, descansa la convicción de que

loS. h~mb.res. libres son más productivos en sus tareas que los esclavos, y -

que esa ~i~ert~d de· que_' se vale la· creatividad de sus pensamientos es un -

prer~equisito Pa-ra una total contribución social, 



142 

SEXTA.- Por todo·. ésto· y para poder adoptar la política. económico-adminis -

trativa que. más· Conven&a a. México, creo que debemos considerar su hiato -

ria, ·sus· condiéiones· geográficas· - que son mis que nobles y variadas - así 

como de .. raz~'; .. sin de~c~id8·r· Una ob~'ervaci6n serena y profunda de. la forma

en ·que .se,.h8á···coris~;it'U!d~'.1a·S. dem&~ .. he·r~anas repúbitcaS, pues las reaccio

nes· de :.é~.t~a··.:p~~b~.~,~·i:s~·~:·~·~uy ·P.~ .. reCid~.~ ;·a·.~ªª. ·_d.é .Mixico, -~ato es, tratar de 

saca~ ~r,o~~~-h~:·:~e:; l.a'.· ~:~'P.~~~i.~-~~~a ,~~je~a:)p8~a ·~~· redund~.~-. en fallas ~dminis
tr~t.tVas ·.· ~~~·. ~~;·d·~.~~.~·~:e~~er~:·.~~:~.:' ~.é.Pe~~u916n ··Íl~gati~~. ~n .él: oiden econ6mico y 

social de ~u~~tr_o: p~r~: ~('/?/ ; '. · . , . . . .. , .. 
'. .•,'-.. -¡"·." ',,:>~~,:~."., "' :~.i.:;..:. ;,·/.: 

SEPTIMA,7 Admita:'q'úe 
. .. . . ~·'" .•. ¡·~, •, ~ 

un-

~~;~;~'.~~tlij1lllf ~~j~~~~~~~~¡~~¡;~¡~;:~~;· 
( ~·~·<,' ~~;:¡·; ·:·':·"'::,.,·:·;::.·:_::,""§:' t< 

NOVE~A~~ .··Es:_":.~~··:·~·~·~,~i~,i~S_e:·~~~~·~·i~n_·'~~~+··:\~d~ ·e~.te :movimiento eco~ó~ico que -

se ·h~ ··~~·~e.~i.m~~~·;d~;.~~-:·M'i~(~.~' •. r.~~-;\~·~~.~~-t~~o#.di~z 'años, 10 fué la explot! 

ción de ·ylÍcimiCni:os ·pe·t·~~l~roS"cl~a:ac~le·r6 .. la "acl:ividad econó~ica a nive -

les. jamás i~a~i~~d:as,~· g~~S~do.~:-~~~- -~~·t·~· '.~~:···¡ugar· '.~n~re l~s ~áíses producto

res de petróleo y a· la .v·ez ·la~. COriti~~·za: ". ~?-ed.iticia.:-en VS~ios países del -

mu~do,· que para· bie.n ~ pará'~,~~".·h~ ~-'.~-~-d; .~ª: ·.·~~:u~a. ·directa· de nuestro endeu 

damiento exter~o, ~in ~stal-~·:d.~f~~·id~ ~~ª.-~~n~}iz~:~ió~·· de 1'as divisas que:. g~ 
neran .los recursos petroler~s;>~·í~~·d,~··qu"~ ya .debería, haber u1:la repe·r~u -= 
é'ió~ eri un, ro~j~r nive{de vid~:;~~·:J.os- ~e~ica·n~~-.d~-_.hoy. . 
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DECIMA.- Por otro lado, se sobrevino la estatización de la Banca, que se -

gún las fuentes informativas; entiendo que el sistema financiero mexicano

ha quedado organizado de la siguiente manera: 

L.- Banco de México - Que tiene como función principal, la emisic'.5n de din.!, 

ro y el control de cambios. 

2.- Banca Comercial - Captación' de divisas, generadas principalmente por -

el turismo, ahorro, etcétera. 

3.- Banca de Fomento- Préstamos para el desarrollo de grandes obras que -

contribuyan a la e:conomía nacional. 

DECIMO PRIMERA.- Algunas otras instituciones financieras que se les po --

dr!an considerar secundarias y que siguen bajo el control de la iniciativa 

privada son: 

- Las Casas de Bolsa 

- Compañías de Seguros 

- Las Casas de Cambio 

DECIMO SEGUNDA.- Otro control econ6mico de gran magnitud por parte del Es

tado son las más de 840 empresas Paraestetales cuya administración de re -

cursos di mucho que desear. Creo que &ato se debe principalmente a la fa! 

ta de preparación de los polfticoa que se hacen cargo de la administración 

de las mismas. 

DECIMO TERCERA.- Cabe deducir que con el surguimiento de toda esta activi

dad MACROECONOMICA en nuestro pa!s, el Estado se ha visto en la necesidad

de valerse de nuevas polfticas económico-administrativas para regular y -

controlar todo este caudal de riqueza, que supuestamente deb!! canalizarse

en beneficio de la colectividad mexicana. Es responsabi~idad de los diri

gentes del Estado, planificar la utilizaci6n de los recursos con que cuen

ta el pare. 

DECIMO CUARTA.- Adhiriéndome a la postura y propuestas de los investigado

res mexicanos en esta materia, considero que es prudente decir que la pla

nificación es la defensa de los pueblos 1 pues a trav~s de ella 1 se defien

den los elementos que la política encubra en los altos puestos directivos-
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de nuestra República, La era de las improvisaciones necesariamente ha pa

sado y se d& paso a la estructuraci6n técnico-científica del Estado. El -

gobernante no tiene derecho a improvisar soluciones que la reflexi6n ya ha 

depurado, pues a él corresponde con amplio margen, adoptar las soluciones

poU:ticas que se originen. 

DECIMO QUINTA.- Como última conclusión debe quedar claro que los gobernan

tes mexicanos cuentan y siempre han contado con un ordenamiento jurídico -

que regula la economía del pa!s; ese ordenamiento está en nuestra propia -

Constitución Política y todas las demlis leyes de carlicter económico que de 

ella emanan. Corresponde pues, a las nuevas generaciones pugnar por lo -

grar un respeto y un verdadero apego por parte de nuestros gobernantes, a

lo que dicta nuestra Constitución Pol(tlca 1 solo as( podemos lograr una m! 

jor organizaci6n social, política y económica. 
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