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l N T R o D u e e I o N 

Uno de los problemas más importantes que se registran en 

México, es la insatisfacción económica de la mayoría de la po

blación. En torno a ella, se realizan múltiples estudios, se 

celebran complejos convenios y se programan diversos eventos 

para el beneficio socialt sin embargo el logro obtenido resul

ta poco o nulo, el problema continúa vigente y a cada momento 

se torna más crudo. 

Este análisis de la regulación constitucional de la pro

ducción, tiene lá intención de sopesar la conveniencia o incon 

vcnicncia de los modelos económicos que México utilizo <lctc1:_ 

minar las causas del problema planteado, además de destacar de 

manera imparcial la senda que es conveniente utilizar para fo!:_ 

calecer la economía nacional y beneficiar simult¡neamente a la 

población en general. 

La Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos. 

es el fuero supremo en el Orden Jurídico. ella regulo los fenQ 

menos nacionales de mayor importancia y la relación con el e~ 

tranjcro. Por ello. puede considerarse como la conductora de -

la dinámica de la economía nacional. En sus numerales expone -



las bases que sostienen a la formaci6n social contemporánea .y 

al modo de producción que la domina; así como el sistema econQ 

mico y sus momentos; las relaciones técnicas sociales de prQ 

ducci6n; la forma de aprovechar 108 factores y hasta la vcloc! 

dad. la evolución los parámetros de la producción. 

Por su porte, lo producci6n es el momento más importante 

del sistema económico, toda vez que determina la forma y la d! 

námica de los demás momentos. Impulsada por las relaciones té~ 

nicas y sociales del modo de producción preponderante, dctcrm! 

na el nivel de la coyuntura económica de la sociedad. 

Ambos elementos, Constitución Politice y producción, re

sultan ser los más importantes para determinar el grado de de

sarrollo econ6mico del país, ya que una correspondcnciu apro

piada puede hacer de un pueblo, una potencia de nivel mundial, 

o puede a contrario sensu, limitar y a6n d~sminuir las posibi

lidades para fortalecerse. 

A través de la Carta Magna, la producción es obscrvadn 

de~de lr~~ puntos de vi~t~ fundamentR1~~! 1. los fnrtor~s v KU 

r6gimcn de control y aprovechamiento; 2. la produccibn lntCRCU 

interna y sus dificultades; y 3. la rclaci6n de la producci6n 

nacional con el bloque cconbmico mundial a que pertenece. Con 

estos datos, se puede visualizar de cerca: la situi1~ibn ccu11h

mica de las clases sociales; la situaci6n econbmica nat:ionul 

hacia adentro y su ubicación en el contexto mundial; pero tam

bi6n la conveniencia o no de alg6n cambio estructural y la po

sibilidades de controlar la trayectoria a futuro de la ccono-



mia nacional. 

A priori. es posible considerar que el ordenamiento juri 

dico supremo contiene un sisLema de congruencia plena en el -

que se articulan todos los fenómenos económicos de los disLin

tos modos de producción que coexisten en México, pero, en gen~ 

ral, sigue los modelos de la economía capitalista, aunque con

tiene fórmulas que permiten ciertn evolución esLructural, si 

se saben aprovechar para esos fines; también contiene ordena

mientos que prohiben relaciones de producción que corresponden 

a modos opuestos al capital. Controla a su vez, el desenvolvi

miento de relaciones técnicas que pueden repercutir en le es

tructura econ6mica hasta evolucionarlo, por lo que plantea los 

límites que forzarían a la economla hacia otro modo de produc

ción. 

A posteriori, se observa que sus normas propician la re

produLción de las condiciones de producción, para perpetuar el 

modo vigente y sus elementos esccnciales; aunque tambtén se -

vislumbran ~iertas deformaciones y evasiones del cumpliminnto 

rlgido del sistema. Por ello, es f~cil observar la expansi6n 

del modo capitalista, aún a costa de la muerte de otros. 

En el desglose de este trazado, se exponen fenómenos que 

califican teóricamente como positivo al sistema actual y como 

negativos a otros que pueden destruirlo, es decir, parten en 

favor del capital y de otra parte en pro de la contra-revolu

ción; es por ello que en muchas ocasiones se niega la existen

cia de fen6menos reales pero vergonzosos como las plusvalias, 



la dependencia y la evasión, limitando también a los que pue

den llevar al pais a le Rev~lución. 

Finalmente se plantea que dentro del régimen actual, hay 

rescollos en los que se guarecen situaciones que pueden tender 

e aniquilarlo, ya por el devenir de su economia o por la expl2 

sibn en alguna crisis, y con ello se f ormuln el camino buscado 

para hacer avanzar al pais y beneficiar mis ciertamente a la 

población hoy por hoy, mis afectada. Con esto, se apoya el uso 

de le planificación que evolucione por fases, como la fórmula 

m6s adecuada para resolver el atraso nacional, ltt dificultad 

coyuntural de las clases sociales y la disminución de la mise

ria de lo población más necesitada que es la mayoría. 



''Hasta un nifio sabe que cualquier sociedad 
está condenada a desaparecer si dejo de producir 
siquiera un afio''. 

KARL MARX 



CAPITULO 

LA PRODUCCION 

A. Concepto de producci6n y sus factores 

a. Etimologia y evolución 

La palabra producción tiene su origen en el latín -pro-

ductio-onis- y es un sustantivo femenino que sirve para nom-

brar a la ''acción de producir; cosa producida; acto o modo de 

producirse; suma de los productos del suelo o de la industrin 1•l 

Sin embargo, tales significados no son explicativos. pues uti-

lizan términos con la misma raiz que tratan de aclarar, sin 

exponer el significado etimológico. 

Por otra parte, el verbo tiene tal multiplicidad de a-

cepciones que se complica la precisión del concepto y aunque 

se menciona que deriva del latín -producere-, no expone el ái.&. 

nificado buscado 2 • 

Mis adelante, la palabra productor. que es 11n adjetivo 

(1) REAL, Academia Española, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 
Ed. Espasa-Calpe. S. A., 19• ed., España 1970, p. 1069. 

(2) !bid., p. 1070. 



del latln -productio-oris-. significa ''el que lleva por dela~ 

tc'' 3 , y siendo el verbo -producere- una palabra derivada del 

mismo morfema. podría significar el llevar por delante. 

Si ahora se considera que la terminaci6n -cihn- es un -

sufijo de no~bres derivados de verbos que indica acct6n y se 

aplica en forma J>ura (no precedida de vocal} a los derivados 

dire~tamcnte del latln4, posible afirmar por analogía que 

la palabra producción tiene precisamente su origen en el la-

t!n -productio-onis- y se trata de un concepto que engloba el 

efecto conjunto de un proceso que incluye la acci6n de llevar 

por delante. Pero a pesar de todo, la etimología resulta ser 

insuficiente y obliga a buscar en otras fuentes una acepción 

más precisa que alcance a explicar la elaboración de bienes. 

El estudio serio de la Economía con ella de la produ~ 

ción, se inicia con los precursores del liberalismo; continúa 

con los mercanti~istas; y tras pasar por la fisiocracia. lle-

ga a la llamada escuela Clásica, posteriormente analizada por 

Marx. Por cuyo motivo, el término en estudio ha sido conside-

rado desde muy distintos puntos de vista que han formado toda 

una historia del concepto. 

Para los precursores del liberalismo, los mercantilis-

tas y los fisibcratas, la producción ''es el resultado de la 

( 3) lbidem., p. 1070. 

(4) SECO, Manuel, DICCIONARIO DE DUDAS DE LA LENGUA ESPA~OLA, 
Ed. Aguilar, S.A., a• ed., 19 1 reimp., España 1980, p. 80. 
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conjugación del trabajo y la tierra''s. Consideran que son dos 

los factores de la producci6n: tierra y trabajo, los cuales -

reciben en la distribución la renta y el salario respectivo-

mente. Estas tres corricnLcs, sin embargo, tienen diferencias 

entre si, pues mientras unos consideran que el trabajo y la -

tierra son igualmente importantes para la producción, otros 

consideran al trabajo como trascendental, toda vez quu la Lis 

rra que los hombres trabajan otorga más riqueza que aquélla -

que da sus frutos silvestres. Los fisi6cratRs~ por su porte, 

consideran que la tierra es la verdadera fuente de riqueza, -

ya que en su seno se efect6a la producci6n y el trabajo sólo 

la auxilia al prepararla y al cosechar sus frutos. Según ello 

la tierra es la única capaz de crear un excedente como produc 

to neto. Amplian sus consideraciones, al decir que lus activ~ 

dades industriales 6nicamentc transforman lo que ya existe p~ 

ro no le agregan ningún excedente. no produccn6. 

Los economistas de la escuela Clásica consideran que to 

das las actividades son productivas, ya que Lodus crean util~ 

dad. Algunos, como Adam Smith. llegan a aceptar que ln aRricul 

tura la extracción son más productivas, les sigue la indus-

tria finalmente el comercio, por lo que reciben los califi-

estivos de actividades primarias, secundarlas y tercearias. 

(S) GOMEZ, Granillo, Moisés, BREVE HISTORIA DE LAS DOCTRINAS 
ECONOMICAS, Ed. Esfinge, S.A.• 11 1 ed., México 1983, pp.37-38. 

(6) !bid., pp. 47 y 57. 
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Para esta escuele, los factores de la produccibn son 

tres: tierra, trabajo y capital, y reciben en la distrjbución 

la renta, el salario y el bencf icio respectivamente. Es en b~ 

se A esta estructura trifactorial que David Ricardo desarro-

lla y expone la Ley de los rendimientos decrecientes que ind~ 

ca que si un factor permanece constante, a la vez que se van 

aumentando proporcionalmente los otros dos, en un principio, 

la producción será más que proporcional, después sólo propor

c1onal y finalmente menos que proporcional 7 . 

Cuando el Capitalismo está plenamente formado en Europa 

Jean Baptista Say, clásico francés, afirma que todas las acti 

vidades son productivas puesto que satisfacen necesidades, ya 

sea de lndole material o de indole moral. Y agrega como un 

factor de la producci6n a la actividad directiva, la cual, s~ 

gún él, recibe en la distribución el beneficio, en tanto que 

el capital recib~ el interés. Say entonces, concibe una estru~ 

tura tetra-factorial que se aplica a su concepto de producción 

ampliado8 • 

Carlos Marx afirma que '1 los elementos simples del proc~ 

so laborAl son: la actividad orientada a un fin -o sea el tr~ 

bajo mismo-, su objeto y sus medios" y considerando ese proc~ 

so ''desde el punto de vista de su resultado, del producto, el 

(7) Ibidcm., pp. 59-61. 

(8) lbidem., p. 72 
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medio y el objeto de trabajo se pondrán de manifiesto como m~ 

dios de producción y el trabajo mismo como trabajo productivo~ 

El proceso laboral es entonces, la forma universal de clabor~ 

ción de bienes, y éste adquiere el grado de proceso de produ~ 

ción cuando se da bajo determinadas relaciones sociales que n 

su vez se dan en grados determinados del desarrollo social9. 

Marta Harnecker, explicando a Marx afirma, "el proceso 

de trabajo que se da bajo determinadas relaciones de produc-

ci6n. es el proceso de producci6n y las relaciones de 11roduc-

ci6n son aqubllas que se establecen entre los individt1os que 

participen en la producción" 1º. Por todo esto, se puede afir

mar que el concepto general de producción es: el proceso de 

transformación de objetos en productos pre-dL!tcrminados, que 

se efect6a por la actividad humana, que utilizu instrumentos 

de trabajo y que se da bajo determinadas relac1uncs Je ¡1ruJus 

ción. 

b. Los factores v la estructura 

El concepto de producción expuesto, arroja como dnto~ 

1·~lcvü.ote.s.: l. Que los fnctnrPq d<> ln produce ión son: los me-

dios de producción que se integran por: a. Recursos naturales 

entendidos como aquéllos objetos y fenbmenos que se encuentran 

(9) MAHX, Karl, EL CAPlTAL, 
Ed. FCE, 2 11 cd., 13' re1mp., México 1978, pp. 130-133 y 136. 

( 10) llAR~ECKER, Marta, LOS CONCEPTOS ELEMENTALES UEL MATERIA
LISMO HJSTORICO, Ed. Siglo XXI, S.A., 46' ed., México l'JBJ, 
pp. ::!O .,. 26, 
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en el medio amb~ente. sin necesidad de la actividad humana de 

algún hombre conciente. para rcul izarse 1 1. b. Bienes artifi-

ciales que son aquéllos que han ~ido hechos por la mano 

te del hombrel2. Y la fuerza de trabajo que resulta ser el 

factor humano de la producción y se entiende como la capacidad 

o conjunto de condiciones físicas espirituales que se dan en 

la corporeidad de la personalidad viviente del hombre y que -

éste pone en acción al producir valores de uso de todo tipo~~ 

2. Que el proceso productivo se da baJO determinadas r~ 

laciones de producción que corresponden a un grado determina-

do del desarrollo social, las cuáles pueden clasificarse en: 

a. Relaciones técnicas de producción, entendidas como la for-

mu de control o dominio que los agentes de la producción ejeL 

cen sobre los medios de trabajo en particular y sobre el pro

ceso productivo en gcnera114. Según estas relaciones, los tr~ 

bajadorcs pueden actuar como: Trabajadores directos, cuando 

manejan materialmente las herraminetas que mueven y usan sobre 

el objeto de trabajo, y se localizan dentro del proceso produ~ 

tivo. Tambi~n como trabajadores no-directos. ~11Andn intervie-

nen para determinar el scutido del proceso en Reneral: dirigir 

las actividades de los trabajadores directo; y para controlar 

(11) GARCIA-PELAYO. v r;ros~, Rnm6n, DICC!O~ARlO !.AROUSSE USUA[, 
Ed. Larousse, s/d. ed. • México 1982, Jl• 505. 

(12) !bid •• p. 64. 

(13) MARX, Karl, Op. Cit., p. 121. 

(14) llARNECKER, Marta. Op. Cit.. p. 28. 
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la rapidez de la producción. 

b. Relaciones $OCiales de producción, que son las rela

ciones que se estublcccn entre lo~ propietnrios de los medios 

de producción y los productores directos del procesolS. Este 

concepto implica la existencia de propietarios de medios de -

producci6n y de no-propietarios de ~stos. Por lo tanto, las -

relaciones resultantes pueden ser: relncioncs de ex¡ilotacibn, 

cuando los sujetos que se benefician con el proceso y sus prQ 

duetos son propietarios reales que utilizan el trabajo de 

propietarios como productores directos. Relaciones de colubo

ración, cuando todos los sujetos son propietario~ ¡11Jr igual, 

a la vez que son productores directos en el proceso. 

3. Que la producción es un hecho social, tuda vez quv -

los hombres no producen trabajando aisladamente, ~ino en gru

pos, en sociedades. Es un efecto de las limitaciones ltumnnus 

pues un sólo hombre es materialmente incapaz de elaborar todo 

lo que serla un satisfactor de sus necesidades para asegurar

se una existencia duradera. Asi es necesaria la relación so-

c~al en el interior y el exterior ~el prn~Pqn; ~n 11n mismo m2 

mento histórico y aún entre diversos momentos históricos. 

La estructura que resulta descubre la [unción económica 

de cada sujeto en la produc..ción y en el ~rupo social. Pero t·~ 

pecifica. adcmhs el grado de desarrollo social, partiendc> del 

(15) lbid., p. 43. 
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hecho de que las relaciones técnicas y los factores de lo pro 

ducción se van desarrollando continuamente, aunque el que se 

desarrolla más rápido es el factor integrado por bienes arti-

ficialcs. Este continuo desarrollo represenLa avances en las 

fuerzas productivas, las cuales sr desarroll3n hasta que las 

relaciones sociales se los permiten. 

IrnportaT1cia y primacía de lo produccibn 

Para vivir, los hombres y la sociedad requieren de sa-

tisfactores, algunos de los cuales se encuentran en la natur~ 

leza, abundantes e inmediatamente y por ello no t1ocen sino el 

uso de ellos, por esta razón, esos bienes tienen un valor de 

uso, pero carecen de valor de cambio y se conocen como no-ce~ 

nómicos. Pero en su mayoría, para disponer de satisfactorcs, 

entre ellos, medios de producción, primero es necesario prod~ 

cirlos, es decir los hombres tienen que trabajar, lo cual ha

ce de la producción la base de la vida de cualquier sociedad 1 ~ 

Sin sociedad. habrla producción. habrÍA tnl VP7, ho.!. 

das de seres casi humanos que seguirlan como los prehist6rj-

cos antropomorfos, viviendo ele lo rccolecci6n de frutos sil-

vestres; tal vez se podrla imaginar nl hombre casi aislado y 

efectuando un proceso laboral con sus 11ticos instrumentos P.!! 

ra obtener. si acaso, un beneficio paupérrimo. Sin embargo. -

no se puede concebir al hombr~ sin compuftla pl1es si11 ella no 

(16) N!KlTJ~, P., ECONOMIA PDL!T!CA, 
Ed. Alfa y Omega, J.11 ed., República Dominicana J980, p. 6. 



hahrla podido sobrevivir al habitat histórico, sino que es n~ 

cesario ubicarlo dentro de un grupo social, es decir dentro -

de un proceso de producción y sólo de trabajo. Dicho proc~ 

so b~neficia con sus prodt1ctos a la sociedad que satisface sus 

necesidades, sobrevive, se sostiene se perpetúa; sin produ~ 

ción no habría sociedad. Sociedad que se ha ido dcsarrolldndo 

conforme con las fluctuaciones y cambios que se operan en la 

producción. sus factores; en las relaciones de producción y -

las fuerzas productivas. 

La importancia del proceso de producción es palpable por 

si misma, pero se incrementa su trascendencia cuando se anali 

a la luz del sistema econ6mico y sus momentos co11forme n la 

exposición de Marx que concluye: 1'En la producción, los micm-

bros de la sociedad apropian de los frutos ele la naturilli!-

za; le distribución los reparte según las leyes sociolos que 

determinan la participacion del individuo 

cambio le trae los productos particulares 

la produccibn; el 

los cu~1lcs el i~ 

dividuo convierte el quantum que le ha correspondido en la -

distribución; finalmente en el consumo los productos se con

vierten en disfrute de apropiación individual. La producción 

aparece asi como punto inicial; el consumo como el punto final 

y la distribuc1on y el cambLo como el centro d~l sistema ccon~ 

miro''. La producción es consumo subjetivo, el individuo gasta 

sus energías al momento de producir. Es consumo ob.1ctivo de 

medios y objetos de trabajo. La producción facilita el consumo 

los mAleriales para satisf acerJo. lo produce µorqu~ sin objc-

- Q -



to el consumo no existe. Dctcrminn el modo de consumo. Produ

ce una necesidad para su objeto pues excita al consumidor. La 

producci6n es punto de parLido para la realizaci6n del consu

mo y por lo tanto prcpondcrant~. La produccibn produce y rcpr~ 

duce sus propios factores a travbs de un sistema de distribu

ci6n que es producido por ella, porque sólo puede distribuir

se lo que ya fue producido y de la forma en que fue producido. 

En cualquier situaci6n en que un pueblo somete a otro, 

se observa que: 

Le impone su modo de produccibn; 

b. Permite un modo de producción anterior a él: y, 

c. Confunde en cierta medida su modo de producción con 

el modo sometido y trae una síntesis. 

También efectúa una distribución de medios de producción 

y de fuerza de trabajo. 

El desarrollo de las fuerzas productivas determina una 

distribución que le corresponde. Incluso el saqueo (que es una 

forma de distribución), presupone una producción. Por lo tanto 

ln producctbn es preponderante a la distribuci6n. 

Scg~n se observa. los C\Jatro momeritos son partes de una 

totalidad, diferencias de unn unidad. Y el sistema económico 

empieza siempre de nuevo o ¡i¡irtit de la produccibn. 

Una forma determinada de protluccibn determina pues, de

terminadas formas de consumo. distribucibn y cambio, asl como 

relaciones reciprocas dctcrminndns entre esos cuatro diferen

tes momentos. Sin duda la prod1icc16n en su forma unilateral 



está también determinada por los otros momentos cuando el COfil 

bio se extiende, la producción tambi~n lo hace y se divide, y 

si la distribución cambia, la producción también, y la neces~ 

dad de consumo dcccrminJ la ¡iroducci6n. Uno ilCci6n rcLÍ¡Jroca 

tiene lugar entre los diferentes momentos pero, ''la producción 

es prioritAria' 1 17. 

La producci6n satisface las necesidades l1umanas <¡ur 

logran satisfacer los objetos brutos de la r1~t11r.J}e?a: es Ja 

base de la existencia de la sociedad y determina la forma de 

los dem~s momentos del sistema econbmico y ¡1or lr) Lunlo la 

forma del propio sistema económico integral: lo ¡1roducci6n es 

prioritaria. Por ello Marx afirma: "llustu un 111i10 sube que 

cualquier sociedad está condenud.i a desaparecer si dt?ju iiL' 

producir siquiera un ... ¡ s ano • 

B. El modo de producct6n y su d1n5micil 

n. El modo de producción 

''Las relaciones de produc~i6n unidas ;1 las fucrzus pro-

cibn expresa la forma en que una surirdorl produce 8Us ~ali~f¡1~ 

tares y reproduce las condiciones que le ¡ivrmitcn sostener el 

( 17) MARX. Karl .ro'iTRTRl'CTO.~ A !..\ CP.ITJCA DE !.A f:co~;OMíA l'Ul.J. 
TlCA, Ed. Quinto Sol, S.A., 2ª ed •• México 11J71'j, pp. 254-2h7. 

(18) Marx, Karl, CARTAS A Kl'GELMANN, (Carta del 11.U7.186R). 
Ed. Ciencias Sociales, )"' l 1 d., Cuba l<J7'), p. 105. 

( JtJ) ACADEMIA de Ciencias de la liRSS, MA!'lt'AL DE l~COS<JMIA PUl.l 
TICA, Ed. Gri.lolvo, S.A .. 40" c_.d., ~éx1cu J<1g·3, p. 18. 
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proceso productivo en un momento histórico determinado. 

Yu no se habla ~nicamentr dr lu estructura del sistema 

econ6mico o de los factores d~ ln llroducci6n y su f11ncionamicn 

to impulsado por la~ rclnciu110H t~cnici1h c11 forma totalmente 

mecinica; ni de las relaciones sociales en forma sui generis. 

sino de un avance tccnológ1co dinimicu l1ustd un cierta grado 

y en cierto tipo de relaciones sociulcs. Es decir sólo 

se trata de la estructuro cccJn~micn. sino tambi6n de la estrus 

tura idcol6~ica y de la juridico-puJltica de una socicdi1d. 

El modo de producción tiene cum11 caractcrlsticas: 

l. Una estructura global formada por tres estructuras 

regionales: La económica, lo ideológicn y la jurídi

co-política. 

2. En la estructura global 11nn de las estructuras rcgiQ 

nales domina a las otras. 

3. Siempre la estructura cconGmicn es detcrminnntc. 

4. El modo de producc1ón posee unn dinimica de continua 

rcproducci6n de suH cun<li~iottcs de exist~ncia20, 

l.a estructura eco11bmica incluye los factores dt• 1fl pro-

ducción. ]as rclncioncs de produccibn y el nivel Lecnulbgico 

de una manr.ra Lotalmente objetiva y mecánica. 

La estructura itlcol6Ktca it1cluye el conjunto do ideas y 

con<luctas ¡icrtcncc1entcs d ur1 bl~te111.i 1lc ~idd y su objeto P~ 

(20) HAR~ECKER, Marta. Op. Cit., p. 1'37. 
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disponer la mentalidad de la mayoría de la población de una -

sociedad para reproducir el sistema existente y solucionar -

sus problemas de acuerdo al mismo sistema; adapta a los indi

viduos a la realidad de sus tareas sociales. Básicamente se · 

forma por dos áreas: 

a. Area de ideas-representaciones, que abarcan las ideas 

de los hombres de una sociedad determii1ada; tanto las ideas -

empíricas ( de adaptación a la realidad ) , como las pcrtene--

cientes a las regiones políticas, filosóficas, jurídicas, re

ligiosas, etc •.• es decir las ideas de conocimiento. 

b. Los sistemas de actividades-comportamientos socialcs

que se refieren a los hábitos, costumbres y tendencias a rea~ 

cionar de una manera congruente con la ideología general. 

En todo modo de producción existen varias tendencias ideológi 

cas que dependen de las clases sociales dadas: sólo que de t2 

das las tendencias hay una que domina a las otras, a la ve~ -

que las pe~mite y las articula al modo productivo que la domi 

nante apoya. Esa es la ideología de la clase dominante, la -

cual logra dominar cuando los instrumentos que la forman han

alcan:ado un nivel de sistematización que sobrepasa a los de· 

las demás tendencias. 21 

c. La estructura juridico-política se constituye por cl-

''Conjunto de aparatos institucionales y normas destinadas a -

reglamentar el funcionamiento de la sociedad en su conjunt:o". 

(21) lbid. pp. 140·142. 
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-La forma de esos aparatos, su importancia y los principios noL 

mativos varían en relación con la estructura económica que les 

sirve de base. 

En las sociedades clasistas lo jurídico-político está asegura

do por un aparato autónomo: el Estado, mismo que tiene dos fu~ 

ciones principales: 

a. La función orga11izativa administrativa, propia de toda 

sociedad donde existe un mínimo de división del trabajo. Ella

regula el funcionamiento interno del grupo a través de instit~ 

cioncs y normas; Si aumenta la división del trabajo, aumenta -

también la necesidad de direcciones y con ello la complcjidad

de la organización. 

b. La función de dominación política, propia de toda so-

ciedad donde existen clases sociales antagónicas y en la que -

una de ellas domina a la otra. El estado monopoliza la ''viole~ 

cia legitima'' que tiene como objetivo principal mantener bajo

la sujeción de la· clase dominante ~ la cln~e domin3da. 

La función técnico administrativa se apega a los fines y

a las condiciones que le fija la ideología dominante y la fur\

ción de dominación política asegura el ejercicio de la función 

técnico administrativa y descansa en las bases normativas, ins 

tituciones y aparatos de la propia función. 

Para cumplir sus funciones, el Estado requiere de un org~ 

nismo que contiene individuos que trabajan para él y que se -

distribuyen en dos instrumentos principales: 

t. Un cuerpo de funcionarios con Poder Político; y . 
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2. Una polic!a al servicio de ese Poder Político que 

cuenta con armas, cárceles y dispositivos expecialcs 

de concción22. 

Siguiendo a García Háynez. el Poder se entiende como: 

"la voluntad que dirige a un grupo" y puede ser simple O• coa.s._ 

tivo. El simple tiene la capacidad de dictar medidas que deben 

cumplirse por los integrantes del grupo. pero no está en con-

diciones de asegurar, por si mismo, el cumplimiento de aqué-

llas pues, sus sanciones son meramente disciplinarias. En tan 

to, el Poder coactivo, sl está en condiciones de asegurar el 

cumplimiento de los mandatos que dicta, ya que cuenta con las 

fuerzas materiales necesarias para ello: el Poder de domina-

ci6n es jrresistible; los mandatos que expide ticne11 validez 

absoluta y pueden ser impuestos aun en contra de la volu11t.1J 

del obligado 2 3. El Poder Politico es la capacidad de J;1 vol11rr 

tad que dirige a la sociedad en su conjunto y contiene un Po-

der coactivo para asegurar su dominación. 

La articulación de las estructuras regionales, ~Úlo 

f~cil~t~n sino que l1dcer1 vublble que las condiciones de exis-

tencia paro. la reproducción del modo prlH.iuctivo sean dadas. -

Pero el modo de producci6n tiene en general dos caracteristi-

cas que dinamizan su status: 

a. La mayoría de los modos de producción carecen ile la 

(22) !bid., pp. 112-116 )" 118. 

(23) GARClA, H.íyn<», Eduardo, lNTRODUCClélN Al. ESTlllllO DEL DE
RECHO. Ed. Por rúa. S.A., JO• ed., México 1979, p. 102. 
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capacidad para reproducirse indefinidamente. Todos los conoci 

dos presentan momentos de crisis en ]os que no logran satisf~ 

ccr las necesidades de la sociedad y en los que las relaciones 

soclales impiden el desarrollo de las fuerzas productivas. 

b. Ante cada crisis. aparece en la r~giÓn ideológica una 

solución que trasciende a las otros regiones, para permitir -

nuevamente el desarrollo de las fuerzas productivas. 

La solución que rosulta implica un cambio en alguno de 

los elementos de las funciones ~ue constituyen el modo de pro 

ducción: puede osl, hacer variHr ln cantidad y la col1dad de 

los factores. o de los elementos que hacen posible el cumpli-

miento del sistema económico y entonces el modo de producción 

pasa a otra fase. Pero cuando el cambio afecta a las relacio-

nes sociales (es decir n los formas de propiedad o apropiación 

de los medios de producción). entonces se hablo de untt nueva 

época económica. de otro modo de producción, con su propio 

contenido dentro de cada uno de sus estructuras. 

b. Los modus de producción y ln formación social 

1.o~ principales modos de producción que la historio re-

gistra son cinco: l. Comunelismo primitivo; 2. Esclavismo; 3. 

Feudalismo; 4. CapitAlismo: y. S. Socialismo 24 

Existe también la concepción teórica del modo Comunista, 

mismo que no se ha dado plenamente en la l1istoria, pero que -

(24) NtKITIN, P., Op. Cit., p. 8. 
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se supone integrado por dos fase principales: la primera es -

el Socialismo, y la segunda, el Comunismo propiamente dicho, 

Marx. considera además que el Comunalismo primitivo pue 

de optar por varios caminos alternativos que se adoptaron por 

algunos pueblos de la antigÜedad. dependiendo del nivel tecn~ 

lógico alcanzado y de su particular divisi6n social del trah~ 

jo. y pudieron ser: 1. a. El modo Antiguo: l. b. El modo Gcr-

mano; l. c. El modo Eslavo; y l. d. El modo Asiático, De estos 

cuatro alternativas, el Germano y el Eslavo. son sistemas que 

acaban por autoconsumirse. En tanto que el modo Antiguo perm.!_ 

te fácilmente la evolución hacia el Esclavismo; en tanlo que 

el modo Asiático no permite esn evolución. ~in embarRo tiene 

la capacidad de autosostencrse en varias fases, al menos h~s-

ta que un modo superior externo a él lo destruye. L.lH cuatro 

alternativas se caracterizan por carecer de clus~s sociales -

antag6nicas os~ acaso se halla11 25 en germen 

Según lo expuesto. puede advcrt.1rse que t.•l mudo Je ¡iro

duccibn es la expresión Lebrica de c~mo se cfcct6o ln prorl11c-

ción en una soci.edad, en un lugar y un momento histbrico de-

terminados: pero la producci6n no se efect6n de maneru homog~ 

nea en una misma sociedad. sino que se pueden encontrar varios 

t~pos de relaciones de producci6n que coexisten de ma11era nrt~ 

culada y subordinada a un modo de producl.'.iÓn dominante que le!i 

(25) MARX, Karl, r'ORMACIONES PRECAPlTAL!STAS, Ed. Presente 
Pasado, S.A., 3• ed .• México 1974, lntrod. HOBSW'ANN. Eric, 
pp. 18-19. 
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impone sus leyes de funcionamiento. Es decir, cuando un tipo 

de relaciones de producción se imponen como dominantes, no -

desaparecen automática ni inmediatamente todas las demás sino 

que inicialmente, sólo quedan subordinadas a las dominantes -

las cuales tienden o articularlas o a destruirlas y limitarles 

su evolucibn. Esta situación cx1)lica el carácter complejo de 

estructuras que corresponden a un país o serie de palses con 

caractristicas más o menos similares o con una historia común. 

Esa totalidad social concreta, históricamente determin~ 

da recibe el nombre de FORMACION SOCIAL26 . La formación social 

explica la selección dialéctica de las nuevas relaciones de -

producción que serán dominantes la siguiente época cconóm~ 

ca y la articulación de las relaciones d~ producción de menor 

fuerza en esa sociedad. 

Las relaciones técnicas dominantes van evolucionando 

dentro de su marco de relaciones sociales y ello repercute en 

las otras relaciones que coexisten y es posible que algunas 

encuentren u11 punto J~ apoyo que las eleva hasta igualarse o 

sobrepasar a las oficialmente dominantes, comienza entonces -

una lucha por el Poder Polltico con el fin de subordinar a las 

demás. La formación social, entonces resulta ser la clave que 

permite asomarse a la realidad viviente de una sociedad, sin 

fanatisaes, sin tendencins y con una visión completa de la s.!. 

(26) NlKITIN, P., Op. Cie,, pp. 365-372. 
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tuación de cada modo. tanto del domioante como de los subordi 

nadas. Este concepto expone la estructura real de la sociedad 

pues de un lado. descubre como se combinan diferentes rclaci2 

nes de producción dentro del grupo sociRl o de un pnís. y ad~ 

más como responde esa formación nacional a los sistemas del -

exterior que la rodean; determinando a su vez el nivel de su -

producción ante el gt·upo de formucioncs nacionales con las que 

se rclaciona 27 . Esas relaciones entre formnciones nacionales 

constituyen un sistema de bloque a nivel mundial. que a su vez 

est~ dominado por alguna formación nacional mós fuerte. De lal 

manera. la formacion social tiene una expresión a nivel nacig 

nal que se articula con otras a una formación social con una 

expresión de nivel mundial o de bloque. 

c. l.a Economín Mixt~ 

El concepto de Econom1a Mixta. da idea de una combina-

cibn de sistemas econbmicos diferentes que funcionan simull~-

neamente para lograr un fin com~n: indica unu urticulucibr1 qur 

trnc como rcsultHJu un 11uevo sistema basado en el cquilil1rin 

igualitario de las fucr&as que lo impulsan. De aht que se pr~ 

tcnde ver en ella uno mezcla de modos de produccibn incluso -

contrapuestos como son Capitalismo y Socialismo: o bien el r~ 

sultado de asociar al Capital privado con Pl Capital p~bli~{) 

(27) HARNECKER, Marta, Op. Cit., pp. 143-149. 
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(empresa de participación estatal. ya sea mayoritaria o mino-

ritaria): o tambi~n una economla que contiene inversión naci2 

nal e inversión extranjera. 

Sin embargo, al decir de Witkcr Jorge, ''el modelo de 

economla mixta, surge en la década de los treintas como res-

puesta al colapso de las economías puras de mercado, sustent~ 

das en las teorías de Jhon Maynurd Keyncs y en la experiencia 

del nuevo Tratado del Presidente Roosevelt de los Estado Uni-

dos de Norteamérica (en 1934), y se caracteriza por: 

l. Rectorin del Estado en la dirección del sistema eco-

nómico: 

2. Creaci6n de un sector Póblico estrat6gico: 

3. Existencia de empresas privadas nacionales y extrun-

jeras; 

4. Areas económicas planificadas; 

5. Arcas económicas concurrenciales; 

6. Aceptación parcial y regulada de los mecanismos de -

mercado; 

7. Liberación parcial del Cu1uc1cio exterior; 

8. Protección estatal de sector~s atrasndos: 

9. Servicios públicos de salud, seguridad social, etc.¡ 

\O. Libertad individual cmprcsarinl 1128 

Según esto, por su ubicación histórica y espacial, la -

(26) WITKER, Jorge, DERECHO ECONOMICO, Ed. Harla, S.A., Tex
tos Jurldicos llniversitariog. 1 9 ~d., Mbxico 1985, pp. 27-28 . 
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economln mixta emana de un pals desarrollado cien por ciento 

capitalista, precisamente en el momento de su gran colapso e

conómico, despuis de haber alcanzado el nivel de Neo-imperio 

y despubs de haber perdido, en manos del socidlismo, la posi

bilidad de dominar una gran parte del orbe; antes, nunca se -

habló de economía mixta. 

En la historia del capital, la primera actitud que ndo~ 

tó, fue la economla del laisscz fairc, laisscz facer, para e

vitar lo que en otra época permitió el abuso del monarca. El 

Estado entonces tenía funciones de policln nacional y de pro

videncia. M6s tarde, la relaci6n comerct~l intrrnRLi,•nal y Pl 

colonialismo arraigado, llevaron al Estado a intentar el con-

trol de la balanza comercial y la admintstracibn 1lP sus reLllL 

sos nacionales, inici6ndosc entonces lJ intervención del Estil 

do en la economlo, a pesar de lo cual nu se hablaba de Pcono

mia mixta. Fue después de la i-.evoluc1;,11 111Ju~l1iul, L-uu¡¡Ju !>L· 

expone la teoria del Sociali~mo cic11Ltfico, que dcsculirc 1:1s 

leyes del capitnli~mo y explicad trav~s de la i1lusv;1liJ, lo 

base existencial de ricos y pobres, proponiendo como suJuc\~11 

al conflicto, la utilizaci6n del Socioltsmo. durante el cual, 

la clase capitolistn es demolida y el propio Estado se exLi1\

gue; dcspu~s de que Rusia adoptb el nuevo sistema e inicib 

evolución llegando ri1pidumenLe al desarrollo c-conómico c11n la 

nacionalizacibn de los principales procesos pítlductivos: lo~ 

transporte, la banca y la modc-rnizacibn de la agricultura, a~ 

nada a la aglutinac16n de infinadad de unidades ecun6mic11s PUL 
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ticulares como empresas cooperativas; después de que optó por 

la planiflcacibn compulsiva y que bsta sobrevivi6 al bloqueo 

econ6mico mundial, cuando el capitalismo propone la economía 

mixta como solución a lus p~oblemas del mundo sub-desarrolla

do capitalista29 . 

Si sC observan las propuestas para In economía mixta a 

la lu~ de la historia de los dos grandes modos de producción 

en el mundo actual, se puede observar qu~ el ~odclo propuesto 

es una fórmula que utiliza el capital para articular a las e-

conomlas sub-desarrolladas a la formación social imperial del 

capital. La articulaci6n la efectúa en base a las propuestas 

de libertad empresarial. a la existencia de empresas privadas 

nacionales y extranjeras, a la aceptaci6n parcial y regulada 

de los mecanismos del mercado. y a la liberación del comercio 

exterior. Dicha articulación es apoyada en el aparente rccon~ 

cimiento de un Poder omnímodo del Estado. que utiliza una pl~ 

nificación inrlicativa para su economla nacional, regulando y 

restringiendo el comercio hacia adentro y los mecanismos del 

mercado. Dcspúcs de ello, se uplica en áreas planificadas y -

cÓncurrenciales. destacando, finalmente sus funciones de pro-

videncia al proteger a los sectores atrasados de la sociedad 

al otorgar servicios p6blicos de salud y seguridad social. 

Pero l~ drtlculaci6n no qucd~t ahl, sino que tiene como 

(29) GUILLEN, Romo, Arturo, PLANJFICACION ECONOM!CA A LA MEXl 
CANA, Ed. Nuestro Tiempo, S.A .• 6° ccl., México 1983, pp. 11--
26. 
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una funci6n principalisima el evitar la evolución autónoma en 

el sentido de la Revolución Socialista. y lo hace, adelantán

dose a lo que sería un programa revolucionario que propondría 

entre otras medidas: la nacionalización de las principales in 

dustrias del país, la banca, el petróleo, etc.; la creación 

de un sector público estratégico de áreas económicas concurren_ 

ciales y publicitadas. A la vez que demuestra que todas las -

empresas que maneja el Estado funcionan en números rojos \' le 

otorga pocos beneficios a la población en general. Corta asl. 

el interés del pueblo de llegar a un Socialismo que en este -

sector, no podría proponer aparentemente nada nuevo. 

El método de economia mixta también evita que ~1 pais 

se desarrolle por la vla capitalista, ya que no ~ntcnmente 

beneficia o protege a los sectores atrasados, sino que los e~ 

taciona: asi mismo, hace competir una sub-producción nacional 

con una producción de interbs extr~njcro que sirve de fuga de 

divisas. 

Por lo expuesto, es posible considerar a lu ccunomla mi~ 

ta como una opción del cnpitnl que retrasa la cvoluci6n econQ 

mica autónoma hacia la revolución socialista y articula a los 

paises sub-desarrollados a la formación social de un Imperio 

capitalista, impidiendo a vez el desarrollo dentro del 11r2 

pio moJo capitalista. Por lu L<.tnt.0 1 la ecunomla mixla c1 -

nombre con el que los economistas y juristas al servicio del 

capital han etiquetado al capitalismo en que el Estado inter

viene en la cconomia hast.a el limite de los monopolios privn-
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dos; sólo que el efecto de esta intervención, no es el mismo 

en un pais sub-desarrollado que en tino desarrollado y con una 

economia autónoma. 

La economia mixta se monLicne bajo las relaciones soci~ 

les propias del modo capitalista y por lo tanto, la ideología 

dominante tiende a sostener el sistema, alimentando y retroa

limentando a la estructura jurídico política en ese sentido 31 • 

Como caracterlsticas especiales tiene un3 cxpresibn que 

mantiene en paz a las dos principales clases sociales ontagó-

nicas (capitalistas y proletarios); depende de la inversión -

extranjera y su tecnología; forma centros de crecimiento que 

se pueden entender como chipotes de desarrollo; proletarizo u 

la mayorln de la población con empresas privadas en ampliación 

y con cooperativas de producción, o bien con pequeño burgueses 

que ayudan e distribuir y abrir mercado a los productos del -

r.apital en el interior del pais, en tanto que puede extenderse 

el centro de desarrollo que después los quiebra y proletnriza 

totalmenLc. 

C. El sistema mexicano y la legislación 

a. t~as formaciones sociales prchispinicas 

En el territorio que ocupa ln actual República Mexicana 

han existido varias formaciones sociales que arrancan desde el 

(31) AGUlLAR, Montcvcrdc, Alonso, EL ESTADO CAPITALISTA Y CL~ 
SE EN EL PODER EN MEXlCO, Ed. Nuestro Tiempo, lª cd., Héxico 
1983, p. 189. 
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Comunalismo pri~itivo, cruzan por el modo Asiático de produc

ción y finalmente llegan al Capitalismo, de donde se pretende 

brotó históricamente la actual economía mixta. 

Los diferentes grupos que poblaron América y que cruza-

ron el territorio. estableciéndose en varios lugares, hace ya 

más de quince mil años, practicaban el comunalismo primitivo 

como n6madas. La cconomla de varios grupos en ese perlado pa-

só de la falta de excedentes a la presencia de éstos. Así se 

observa al recorrer los Complejos Clovis y Fol~om, los que 

el perro los había acompañado en sus migraciones y eran caza-

dores y recolectores. 

Desde el año tres mil antes de Cristo, aproximadnmcntr, 

comienza una scmi-sedcntarización en p~qucfios aldras a c¡ll1s1i 

de una agricultura naciente, con elaboración de ccrAmica que 

denota una división social del trabajo ¡ior sexo y edod 32 . Y 

alrededor del año mil ochocientos antes de Cristo, huy pueblos 

sedentarios agrícolas que utilizan los sistemas de roza, chi-

si6n del trabajo por especialidad permitP una Pscisihn: ''11nn 

clase social. la de los magos o hechiceros se ndueñn del l'udcr 

y nacen algunos servicios p6blicos como ~l de los cementerios'' 

es decir, el trabajo improductivo es considerado cuma diRno 

de ser retribuldo 33 • 

(32) GONZALEZ, B., Ciro, y GUEVARA, R., Luis, llJSTORIA DE ME
XICO, Ed. INAll, México 1983, pp. 14-32. 

(33) lbid., pp. 37-51. 

- 2 '; -



Hacia el año cien antes Je Cristo. se detecta una prim~ 

ra fase de formaciones sociales de tipo Asiático que coexisten 

con grupos en el nivel de comunalismo primitivo, incluso sal-

vajes. Se trata de sociedades urbanas de cultura teocrática 

estilo propio e independiente pero con intercambjo cultural 

entre ellas. Aparece la comunidad superior que dirige la con~ 

trucción de obras pública y edificios para culto a los Dioses. 

Se desarrolla el regadlo en la agricultura y la majestuosidad 

arquitectónica de Teotihuacan, Monte Albán Palenque. Esa CQ 

munidad superior controla el excedente económico de la comuni 

dad de base en la que hay agricultores, cnzadores, artesanos 

y comerciantes. A su vez. la comunidad superior se aplica 

una división del trabajo quP incl11y~: sacerdotes y caudillos 

políticos con atribuciones judiciales y militares que subord~ 

nadas al Gran Sacerdote ejercen sus funciones. 

Por el afto ochocientos cin~ucntn despu~s de Cristo se -

observa una segunda fase del modo asiático, el uso dri la fueL 

ZR ArmRda pora somctec d Ktu¡10s HJenos a la comunidad de base 

y apropiArse de un tributo en trabajo o en especie que paga -

el grupo sometido en forma comunal. Los zapotccas conquistan 

a algunos pueblos utilizando a la milicia mixteca y ésta a su 

ve7. constituye se~orio militar que domina hasta Cholula, y 

esta situación da auge al arco y Jo flechn 34 • 

(34) !bid,. pp. 55-90. 
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Del año mil doscientos cincuenta después de Cristo. se 

observa al Dios héroe. dirigente. es la persona fundamenLal, 

se forman alianzas entre los pueblos que no podían someterse -

entre sl, pero que necesitaban ayudo para defenderse de ata-

ques de pueblos que seguían inmigrando. Se encumbra la con

quista armada, lo que constituye una tercera fase de ~ste 35 • 

La socieda~ mcxica practicaba tres tipos de propiedad: 

Una particular (de nobles dcst~cados); Vna p~bl1ca (del Esta-

do): y l'na comunal (cuya tenencia y usufructo pertenecía al -

pueblo). 

El comercio practicado con pueblos no sometidos, tenia 

dos vlas: por mercado (intercambio de mercancías entre el pr~ 

pio pueblo; y por polcheca (monopolio del comercio cxlerior y 

servidor del Estado como espla). 

Para esa ~poca. la comunidad superior hacía uso de las 

guerras floridas para abastecer el sistema de sacrificios hu-

manos. Por todo eslo, Diechxsens Wim. afirma que se trataba -

de una formación dominada por modos de producción asi/l1 ir.o-.¡ 

rodeados de comunidades eri distintos grados evolutivos 36 

En 1519, una nueva cultura lle~a al territorio y u tra-

vés de la conquista, corta de plano el desRrrollo de aquella 

economla natural: en este fenbmeno se fusionan principalmente 

dos modos de pruJucción distinlos. con la supremacía de aquil 

(35) !bid., pp. 93-107. 

(36) DIECHXSENS, Wim, FORMACIONES PRECAP!TAL!STAS, Ed. Nue•tru 
Tiempo, S. A •• Iª cd •• México 1983. pp. 75-91. 
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tecnol6gicamente mAs avanzado. Unu formucibn social que a 111 

cabeza tiene un modo de producci611 feudal en cuyo seno se de-

sarrollan relaciones socialc$ caµJtalistas de tipo comercial 

de ultramar con pueblos distantes, mtsmo que al cfectunr el -

traslado de mercancías por estrech11s J incas maritima~. fomer1-

taban la piratería que forzó a bu~car nuevas rutas. En rse a-

!&n y con una nueva teoría de la formo de lJ t1~rra, fue Jcs-

cubierto oficialmente el nu~vu continente, inmediatamente el 

reparto del ~uevo Hundo por lu bula Noverunt Univcrsi. otorKo 

a España la propiedad de todo el territorio ubicado al Occi

dente de la linea Alejandrina 37 

Por su parte el modo Asi~tico mostraba sus t~cnicas de 

conquista: ''~loctczuma pidió entonces a Cortbs, el retiro de -

sus tropas, por considerarse ya como s~bdito drl Rey de Espu

ria, a qui&n pagaría eJ tributo debi1lo'' 38 . El pueblo m~s fuer-

te del territorio fue vencido. destruida casi tod~ su urgl1nl-

zaci6n y los espaholes quedaron, tras duros combates, duefios 

absolutos del territorio. En seguida inicih la cdlf ic11cJ6n 

de la ciudad del conquistador; Ju"'Uº ]o.:. rc¡inrt1m1cntos no l~ 

gales, despu6s la lcgal1za-i6n n trav~s de grdcius o mercedes 

cuya condici6n era que no se dejase de traba,jar. 

(37) LOPEZ, Gallo, Manual, ECONOMIA Y POLITICA EN LA HISTORIA 
DE M'EXICO. ED.- El Caballito. 20• ed •• Mbxico 1982, PI'• JO. 

(38} !bid .• pp. 162-168. 
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b. La formaci6n capitalista mexicana 

La lectura de la historja de México, ea una muestra el~ 

ra de la evolución económica del capitalismo, se puede obser-

var como el capital extranjero. hoy desarrollado, apuntal6 en 

economlas hoy sub-desarrolladas, su propia economla. Descubre 

además la evolución del capitalismo en el interior y la forma 

en que tue abr1endo paso hasta lu econumia actual. Se ad-

vierte una continuidad evolutiva en la que se destacan cinco 

fases principales que tocan las relaciones de producción: 

l. La acumulaci6n originaria del capital y Ja formaci6l1 

incipiente de sus clases sociales. Ocurre durar1tc la bpoca c~ 

lonial a trav~s de varias instituciones: la mita. l<l encomie~ 

da y los reales c..le minas: el gremio, la cof radia, la tienda -

de raya. A las que hny que su1nar los fenómenos de contrabando 

y después el comercio exterior permitido. En esta fase, la l~ 

gislación colonial se opone, pero paulatinamente va aceptando 

la intromisión de las relaciones sociales capitulistas. 

Siguiendo a Aguilar Montcverc..le, "lo que hay en la prim~ 

ra fase del régimen colonial es un proceso inevitable de tran 

sición y desintegracibn de la vieja economie mexicBna y unA -

situación en la que en condiciones disLintas a las europeas. 

empieza a librarse. también en el Nuevo Hundo, una lucha entre 

un feudalismo decadente y en plena descomposición y un capit.~ 

lismo naciente 1139 • 

(39) AG~lLAR, Monteverde, Alonso, UIALECTICA DE l.A ECONOMIA -
MEXICANA, Ed •• Nuestro Tiempo. 23• ed., México 198'3, pp.24-2~•. 
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2. La acumulaci6n originaria del capital comercial y el 

nacimiento de M~xico como pais pollticamcnte independiente. -

Aqul se forma el hombre libre e igur1l, juridicamcntc, al nbo-

lir la C8claviLud y los tributus y crear el 1!ercct10 11 un ¡Jago 

por la prestación de los servicios personales. Con la insur-

gencia se empobrece la llncicnda del Imperio cs¡1uílul en Mbxico 

y como efecto de que la Sobcranlu rndica en el pueblo, se prQ 

clame la primera Conslituci611 Polltica de corte liberal cono-

cida como Carta de Apatzingán (1824), en la que se dn auge al 

Estado Soberano y a la libertad ocu¡1acionnl. Todo lo cual, da 

cabida al nacimiento del pals como Nacibn: la homogeneización 

de la raza mexicano (al conjuntar en un sólo ejército a grupos 

diversos con pu~nus entre ~1); el LomLio 11c las rclncioncs dr 

producción. 

Las instituciones carnclcrlsticas fueron: El latifundio~ 

la fhbrica de manufacturas; la inversi6n extranJera y la so-

ciedad accionaria. Aunque el copJtalismo como modo de produc-

ción no esth dndo a~n. las buses teóricas y 
• 40 

s l. 

3. La dominaci6n del moctu cap1Lult&La su\JIC lo~ dcrn6s -

modos de producción que le co~xistcn y la integraci6n del pr2 

letariado. En esta fase, se manifiesta al capital mundial, el 

~ipo de productos v rner~nnrins ~ue pu~dc ofrecer el país. Se 

promulga la segunda Cnrtstituci6n l'r>litcn de corte 1 lbcral (en 

(40) !bid,, pp. 70-82. 



1857) que tiene como limites. las garantías individuales, en -

la que se sanciona todo sistemil de muno muerta y noble, as1 

como comunal; liberando el desarrollo del latifundio; prolcl.f!. 

tizando a otra porci¿n lle la pobloci6n; ir1fraestructurnndo al 

pals dando grandes beneficios tt la invcrsi6n extranjera -

directo41 • Se empobrece el clero y se pasan instituciones de 

registro al Estado que n su vez lucha por alcnnzAr la Suprcm!l 

cla interna. 

Lns instituciones c41rH< terísticus del capital fueron: -

El latifundio burgués y 1n indu~tria incipiente, en las que 

el obrero libre y asalariado, permite In organización obrera 

en agrupaciones de corte mutualista que coadyuvan al capital. 

{.os principales ~lstcmas fir1ilflC il•ru~ son legislados (C6digo -

de Comercio y Bolsa de Valores). Entra en auge el monopolio 

de produLc16n primaria y aunado ill hecho de destruir la pro-

ducclón comuna]. se llega a caer en "Vul Je Nacional". La col.Q. 

nización con Inversión Extranjera se fomenta al liberarla de 

contrlLut..iu11c:,o hasta por 
4 ,, 

quince ;ulos. "-

Siguiendo a Alonso Aguilar. 1
' Hacia 1883, Estados Unidos 

competía ya con lnRlatcrra como el principal cliente de Méxi-

co y en los diez años siguientes, Jo superó notablementc •.• lo 

(41) MATUTE, Alvaro, MEXICO ES EL SIGLO XIX, ED., ONAM, Anto
logías, 2•. ed., M6xico 1973, pp. 224 y sigs. 

(42) AGl:ILAR. Montcvcrdc. Alonso, Op. Cit •• p, l 1Jf1. 
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que quería decir que. al menos para nuestro pais terminaba la 

dependencia comercial de Inglaterra y se abria definitivamen

te a aqublla en que la nueva mcLr6poli seria Estados lfnidos 4 ~ 

4. La expansión del capitalismo y la muestra del poderío 

interno del Estado. En este momento se concibe la tercera CaL 

ta Magna de corte liberul (1917). en Ja qu~ se sanciona el 1,2. 

lifundio el monopolio; se proh1bc todo sistema servil y es-

clHvo y se controla al ejircitu de reserva con la forma ejidal 

de propiedad agrdria. Ti~ne como 11mites a las garantlas ind~ 

viduales y las r1uvisimas gura11tius sociales. Retirando el am-

paro al latifundio y prohibiendo la propiedad extranjera en -

fronteras y playas. etc. {.as institucioneH caractcristicas del 

capital fueron: ln industria, el comercio~· lns finanzas. 

La intervPnción del Estado paru control.u Lt 1.'mls.ión de 

moneda u trnvés del Banco Central; asl c1Jmo la creación de las 

&reas cstratbglcas que 1leJaron de interesar al capitill.~ 4 

El obrero libre asalariado forma sindicntos que prcsio-

nan H la legislatura para reducir el horario de trabajo. equj_ 

litJr.:ir t:l :.dldl 10 y reconocer la huelga, como derechos l11borl!. 

les. se formuliz.dn lu::; relcu.:iunl!s de producción capital1stas 

en la legislación Suprema. Incluso se inicia jurldicamPntc lo 

cducaci6n laica y Rrutuita paru calificar a lJ fuerza de tra-

(43) lbld .• p. 197. 

(44) l.'!TKER, JorHc, A~TOLOGIA DE ESTt;DJOS SOBRE DERECllO ECON.Q 
MICO, Ed., l'NAM, l' cd., México 1978, p. 109. 
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bajo. 

S. El aseguramiento del statu quo para el capital naci2 

nal y extranjero monopolista que se esLatiza. En esta etapa y 

hasta la actudlidad. se refuerza la articulucibr1 regulada de 

la ecunomia mexicana al Imperio de los Estados llnidos. al im

pulsur y desarrollar la economía mixta. Lus fbrmulas pri11cip~ 

les son: Ampliar el srctur estrilt~~ico del Esli1du v m¡111te11erlo 

fluctuando entre dos par¡metros marcados (no q11ilar 1ot¡1}men

te las &reas estratigicas al Estado. ni permitir que se co11s~ 

derc social isla). Ordena la part icipacit'Jn del capital ei:>Lalal 

en forma mavoritnria y minoritaria. Impulsa la inversi~n nnciil 

nal y regula la extranjera. Impulsa ld libre em11rcsa pcqupfi¡1 y 

median'-1 y reduce cJ númt·ro de monopolio~ prnh1hid•)S. es di"( 1r 

aumenta los monopolios permitidos. En forma p11r11lcl11 ¡1ermjtp 

la coopcrati\'tt r!e product:ión ~· Je.· con~umo; 111 nrganiznt i/in de 

trabajadorC'~ en grandes rC'ntralPs ohrc.•rHs, agrar1ds y li11ru1 ri 

ticas que se nrticul~n ~l Estado~ tru\'ÓS de Ja af1l iaLibn mª 

t=; l \ F1 'l l f>:1 r f 1 d '' 

clases sor irtles 

.-.1 l'<:'l~<:"'r, ~1.::int.ic.::.<.: .i 1d.o. ,Ju!-> ¡JJtllLljhilc~ -

f'HZ, R trav~s dP mrrljdns de ¡1rc9i~11 <i con-

ces16n dirigidas a Jos grupos incont(Jrmes. 

Treinta dfius despufs de promulgada Ja Constituci6n l'oll 

tica de 1917, se efectúa en forma aguda la Reformn Agrnr1.1; 

la elaboración d(~ J<.1 Ley Federal del Trabajo y la ,1c_t l\'ltl:id -

nut~numa de las .Jur1tas de Co11ciliaci6n y Arbjtra_jP. Tambt6n 

nacion~liz~ el tnt¡1J de los ferrocarriles y s•· efec.tóa 111 ~x

prop1acibn petr~lera. 

·¡ ·1 -



Tambi'n es impulsada la Asociacibn de los Runcos privu-

dos del pals al Banco de M~x1co, misma que lloHa ¿t tL!r1e1- tnl 

importancia que. en los 6ltimos informes ;1nuales de la Asoci~ 

ción Nacional Sanear ia, ha 11 aba prcsc_>nl.c el Presi1lente 1le 

la República. El dla lg de septil•mbr·c dl~ 1982, se nac1011aliza 

la Banca Privada Hexicann 45 . 

Estas fases hist6riLas qu~ antofn11 PUJillltes y actua-

lizantcs, no son sino un reflejo 11c medidas dadus u11L~r1ormcil 

te en el exterior que hAn repercutido en la estructura de los 

palses latinoamericanos. E~La rclnci6n de [ases, muesLrBtl que 

México ha vivido una conlin11Ídétd evolutiva en la formación s2 

cial capitalista, siemprr subordin3da a un lmpcrio externo y 

ello ha hecho caer al pais en el ca¡1ital1smo del suLdcsorrollu. 

c. El OrdPn J11ridic11 y ln Ley Suprem<i Mexicana 

La cvolucibn de la cstr11cturn ccon6mica de Mbxico, ~uaL 

da siempre estrecha rclacibn r.011 la L'Volucilln de lus cst r·uct_!! 

RC intcia lA Colonia, ln~ ideos tlnminantcs en Europa son lus 

del mercantilismo bullonisla, p11r lo que el etccto es la cxpl2 

taci6n de !As minos de Am~ricd, que llen~ lns arcas rlc Espafin 

cuya Corona ha dictndo el cierre del mrrc~dn para lns Colc1nius 

por lo que la industria y la produce_ ¡,·,n
46 

(45) AGUlLAR, ~tonteverdc, .\lnnso, Op. Clt., Pt•· 2.07-:!011. 

(46) LOPEZ. Gallo, :--lnnucl, Op. Cit .. pp. :!H-1(1, 



Cuando las relaciones sociales capitalistas ya son domi 

nantes. requieren para su desarrollo un Estado en el que la -

Soberanla resida en eJ pueblo y no en un Monarca. Y ese Esta-

do es formulad,, primeramente en la Constitucihn de Apatzir1gan. 

Cuando se observu el abuso de los funcionarios en el c_jerciciQ 

del Poder Públ .ico, sl? requiere limitarlos r ello se efectúa o 

lrav6~ de laS ,;;R~STIAS INDIVlDUALES lcgis1ndus en la Cunsti-

lución de 1857. 

Seg~n lo expuesto. es posibl~ considerar a piur·i que In 

Constitución Pol itica df• 1917, c:s ej or·dcnnmi1..·nto jurid ico Su . -
premo que rige todos lo ámbitos de la \"id.:i nacional y la red!!_ 

ción del país con el cxtranjc>ru, además de tener e.orno limites 

la Garantías indi\•iduales r las soc:1.il1..•s 4ur c.>n ell...t sr 1..•st.1-

blccen, Representa también el rcsultndo de Ja c,·nlución de la 

estructura jurídica que requi1..•re el Cilpitul is1Pv dt.•1 :<o::ulitfP .... ·..11 r~ 

1 lo me>;icano. 

La Supremacía de la Constituci6n. unu c11csli6n que -

queda formalizada en c-1 artículo 133 de la mismn. quP t~stahl~ 

ce: "Esta Constitución. las le)·es que emanen de ella y todns 

los tratados que estén de acuerdo la mi<:;111:1, celct.,¡,,iJ,~3 y 

que se celebren por el Presidente de la Rcpúbl1ra, c"n .iproLu

c lÓn del Senado. serán lu Ley Suprc•ma de toda Ju l'nit'1n"
47

• Y 

se destaca. sin luRar a dudas que es lu Constituc1l1n la Ley -

(47) CONSTITl'CION POLITICA DE [.05 EST,\DOS i:xruos :1EXJCA~OS, -
Ed. Trillas S.A. de C.V., 2 1 ed,, México l9k4, p. 128. 
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Suprema, pues aunque las l~yes y los trutados <1ue menciona el 

parágrafo citado, son parte lu Le)' Supr1•ma. el Artlculu dice 

claramente: las Leyes de Congreso dr la U111bn 11ue cm¡lncn de -

ella y todos los tratarlos que cstl-n de acuerdo con }J mismi.l. 

Es decir, la Constltuci6n les du lo leKalidad con su Poder S~ 

perior y les impone como requisito que emanen de ella y que -

est6n de ucucrdo con la mismJ. Y tc1dav[a vale 11l pena recordar 

el inciso .2. de la fracción Vlll del ü1tic.ulo 107 de la Con~t_L 

tucibn, en el que se establece lu procedencia de la rcvisi6n 

de las sentencias de amparo por la Suprema Curte de .Justicia 

de la Naci611, ''cuando se impugne una l.ey por estimarla inconA 

titucional'~ 48 • Es decir, scg6n lo expuesto, todas la normas -

que rigen en el pais, ~olamcnte scr~n v~lid¡1s cuando no sean 

contrarias a lo ordenado por lu Constituci6n. 

Existe otro principio de trascendencia en el articulo -

72 Constitucional que rcz¡': ''en la intcr11rütaci6n, reforma o 

derogacibn de las leyes u decretos se obscrvarin los mismos -

trjm1tes UbtdLlccid0s rarR ~11 fnrmnci6n 1149
• Es decir que nin-

guna norma de menor jernrqula o elaborada con un procedimlenLo 

distinto al utilizado en la formaci6n de otro primitivo, puede 

abrogarla ni derogarla, y tampoco variar su interprctacibn. En 

tanto que algo especial ocurre con dos normas de un mismo ni-

vel jer&rquico que a los ojos del profano ¡1udicran parecer en 

(48) lhld., p. 88. 

(49) lbidcm., pp. 60-ó!. 
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contradicción, no representan sino excepciones especificas de 

un mandato general, asi sucede por ejemplo, cuando en el art! 

culo 28 Constitucional se ordena ''En los Estados Unidos Mexi-

canos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopó-

licas. los estancos'' y más adelante indica que ''no constitui-

rán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manero -

exclusiva en las áreas estratigicas a que se ref icre este pr~ 

cepto" 5º 
Por otra parte, si una norma inferior se opone a otra -

superior, corre el peligro de ser anulada para su aplicaci6n 

en un caso concreto, si el agraviado pide el amparo de la Ju~ 

ticia Federal o incluso si solicita la revisión de la scnten-

cia de Amparo ante la Suprema Corte de Justicia. 

Con todo lo expuesto, se da idea clara de la existencia 

de un orden juridico que se integra por normas de distinto n~ 

vel jerárquico que trae como resultado una estructura jurldica 

conformada por: 

-La Ley Suprema. En la que caben: la Carta Ha~na, las l.~ 

yes del Congreso de la Unión de fuero Federal. y los tr~ 

tados legalmente válidos. 

-Las Leyes que tienen fuero en el Distrito Federal y las 

zonas que enumera el articulo 48 Constitucional, en tr~ 

tándose de ordinarias, reglamentarias e individualizadas. 

-Paralelamente a del párrafo anterior, están las Leyes lo-

(50) Ibidem., p. 38. 
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cales de los Estados Federados, que se estratifican partiendo 

de las Constituciones locales, las leyes ordinarias y reglame~ 

tarias. municipales e individualizadas 51 • 

Bste Orden Jurídico es totalmente hermético y por ello 

resulta viableconsiderar que en materia económica, la Constit~ 

ción es la norma que asegura la existencia y permanencia de -

las relaciones sociales del modo de producción que encabeza -

la formación social mexicano en su interior y que articula al 

país con la economía mundial, auxiliada por las demás normas 

congruentes con ella. 

Precisamente por el hecho de que la Constitución Pollt~ 

ca es la norma principal del Orden Jurídico mexicano, se inte.!!. 

ta en este trazado analizar a través de su cristal. el momento 

más importante del Sistema económico, la producción. Para de-

terminar osí los parámetros entre los que fluctúan las relnci_.Q, 

nes de producción, los fenómenos económicos que causan y el 

resultado integral para observar la situación y determinar si 

se requiere un cambio, en que sentido debe ser y que posibil~ 

dades jurídicas cxi:.:Len pera ello. 

(51) GARCIA, Máynez, Eduardo, Op. Cit., pp. 86-88. 
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''Toda producción es apropiación de la natura 
leza por el individuo, en e1 interior y por mediO 
de una determinada forma de sociedad''. 

KARL MARX 



CAPITULO lI 

LOS FACTORES MATERIALES Y LA LEY SUPREMA 

A. Recursos naturales 

a. Concepto y presición para la economia 

La naturaleza puede entenderse como el conjunto de obj~ 

tos y fenómenos preexistentes en el medio arnbienle, sin nece

sidad de la actividad concientc del hombre para realizarse 1 

La naturaleza es renl y objetiva. Es anterior al l1ombrc 

y los objetos que la integran actualmente son el resultado de 

su evolución, miSma que es siempre paulatina y violenta; sus 

fenómenos actúan simultáneamente y se van formando nuevas re~ 

lidadcs naLurnles. El propio hombre es parte integrante de la 

naturaleza y surgió en el devenir de lo evolución, es natura-

leza en si mismo y se halla limitado por sus leyes inmutables 

y eternas de la acción y el movimiento. Sin embargo, cuando -

el hombre se integró como tal, adquirió conciencia de ella 

ho venido tnfluyhndola en crec1cnL~ n1~Jida, sin qu~ nadir pu~ 

(l) GALIANA, Mingot, Tom6s de, PEQ~ERO LAROUSSE DE LAS CIENCIAS 
Y TECNICAS, Ed., l.arousst?, lª cd., México 1980. p. 718. 
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da afirmar que la domina a su arbitrio. El hombre es capaz de 

luchar con y contra la naturaleza y la transforma 1 pero sicmpr~ 

obedeciendo las leyes que la propia naturaleza le ha enscfiodo. 

En el continuo conocer, actuar y luchar con la naLurnleza, el 

hombre ha podido organizar conocimientos en romas diversas de 

las ciencias y ha llegado o comprender algo del conjunto de o~ 

jetos )' fenómenos que la integran. Ha podido establecer que 1'3 

materia puede presentarse en tres estados (sólido, liquido 

gaseoso), ha observado un reino vegetal. uno animal }' otro m..!_ 

neral. Ha dividido para fines did&cticos al medio ambiente, en 

agua. aire, flora, fauna y suelo; y todos el los contiPnen re-

cursos que el hombre puede utilizar de dos maneras pri11ci¡>nlcs 

a. como sat.isfactores consumndos; b. cumo sat1sfactores C'll PQ. 

tencia. Los primeros no necesitan ser procesados para consumiL 

se y por tanto no integran en momento íll fuctor de la prQ._ 

ducci6n, pues no son parte de ning6n proceso de trabajo 2 Lc1s 

segundos, que son la mayoría, siempre necesitan ser proccs.:::idos, 

tran~for1:1:ldos totdl u parc1aimcnte, agregándoles ut il idari par11 

constit11jr os! sntisfacLurcs; o bien pueden servir como medios 

auxiliares o como instrumentos de trabajo, constituyéndose así 

como parte necesarias para la producción. 

Sin embargo no es suficiente que los P}cmcntos naturales 

participen en alg6n proceso de proclt1cci6n. sino que es neccsa-

(2) BASSOl.S, Batalla Angel. RESLIRSOS NATURALES DE HEXlCO, Ed. 
Nuestro Tiempo, S.A., 15 1 cd., México 1983, pp. IR-JI 
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rio que tengan un costo reconocido ¡1or la sociedad; un costo 

que los haga susceptibles de apropiución. 

Por lo expuesto , se puede afirmar que de Lo<la la nntu-

raleza, hay una parte que no participa en ning~n proceso de -

producción, ya porque no lo requieren sus particulnridadcs o 

porque no es viable su utilización por el hombre, al menos en 

alguna época económica. 

En la historia de las distit1tas bpocas ccon6micas, la -

cantidad y calidad de de los recursos naturales han variado, 

algunos han dejado de ser utilizados, en tonto que otros que 

no se aprovechaban han llegado a ser principalisimos y quedan 

aún otros que en futuro serán aprovechados. La naturaleza, se 

l1a vi~to, determina en gran medida al proceso de producci6n, 

pero también el proceso determina n los recursos necesarios, 

mayormente, cuando al hombre m6s conoce u la naturaleza. Ahora, 

aunque es posibl~ estudiar los recursos y los fenómenos natu-

rales por separado, no debe olvidarse que todos ellos forrnun 

todo complejo y que se influyen mutuamente, de manera que 

si un recurso es afectado incorrectamente, puede lesionursc en 

mayor o menor medida a otros 3 recursos . 

Los recursos naturales como factor de la producción, se 

pueden conceptuar como: aquéllos elementos nnturales que intcL 

vienen en alg6n proceso de trabajo y que son susceptibles de 

apropiarse por el ser humano. 

(3) lbid., pp. 32-51. 
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b. Los recursos naturales de México 

El territorio que ocupa actualmente la República mcxic~ 

na. ha sido y es fuente de gran cantidad de recursos naturales 

de alta calidad. motivo por el cual se ha ganado el mote de -

"cuerno de la abundancia". Desde la época prehipónica. fue C.!!_ 

paz de atraer n muchas tribus en busca de ln tlcrru prometidu. 

dotador de muchos recursos que satisficieron las necesidades 

de los habitantes incluso durante el grado teocr&ticu-militar 

del modo asiático que evolucionó en forma autúnoma. 

En la ipoca colonial, funcionó como fuente principalis! 

ma de metales preciosos; y en ese periodo, se internacionali

zaron animales y vegetales antes desconocidos para el rcstu -

del mundo; a la vez que fuf' sede importante en ln que> S<' repr!!. 

<lujeron muchas especies animales y vegetales traídas de oLros 

lugares. 

Ya arraigado el capitalismo, en todas las fnses que l1nn 

transcurrido. los distintas actividades han encontrado tela de 

<lou<lt: c..ui Ldl. Aúu cu c~lu t:pul.d :.:cu-ililpcl iul, LUllL ! 11Úci drill•lu 

la talla dotando nl mundo de energéticos, Je alimc11Los 'i de -

otras materias brutas y primas con lo calidad y en la cantidad 

necesaria para sus procesos productivos. 

La importancia de los recursos marítimos y extr¿1ctivus 

que yacen el fundo de sus mares es maní fiesta, pues su ex-

plotaci6n es anhelada por las nuevas g0neracior1es de lo era -

nuclear en la que puede llegar a ser fuente jmportante de la 

nuevacnergia y de Jos alimentos parn gran parte de la pobla-
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c tón mundial. 

El territorio, es ''el espacio tridimensional que compren 

de el espacio situado arriba y obnjo del J>lano terrestre. ad~ 

más de éste. Hacia abajo se supone• r¡ue el espacio estatal udo.n. 

ta la forma de un cono cuyo vértice se encuentra en el centro 

de la tierra. Hacia arriba se hn reconocido la Sobernnta de -

cada Estado sobre el espacio uérco correspondiente a su supe.!.. 

ficic tcrrcstre" 4 (sic). Es decir que el territorio en general 

es la masa contenida en ese espocio c6nico que constituye el 

cuerpo tridimcnsionaf limitado por las fronteras políticas y 

por los limites naturales accptndos por el Derecho IntcrnaciQ 

nal. Todos los elementos naturales contenidos en la masa del 

Estado, son los recursos nnturales de México, y la parte de -

ellos que integra al factor de ln producción, es la mlts impo.r. 

tonte para la economía. Por ello la legislación ocupa una ex-

tensión muy grande en su texto n dichos recursos y parte expo-

nicndo los limites de extensión del territorio nacional; con-

tinúa con el contenido del territorio y posteriormente forma-

liza las relaciones entre los recursos y las personas, en be-

se a lo ordenado por el Código Supremo: 

El articulo 42 de la Constitución Politica. reza: El t.!!_ 

rritorio nacional comprende: 

l. El Ue las parteb intcgr~-intcs de l.:i Fcdr.:or.1ción; 

(4) TENA, Ramircz, Felipe, DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO, -
Ed. Porrúa 1 S.A •• 14il ed., México 1976, pp. 185-186, nota (1). 

- 43 -



11. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos -

de los mares adyacentes; 

111. El de las islas de Guadalupe y Revillgigedo situa-

das en el Oceáno Pacifico; 

IV. La plataforma continental y los zbcalos submarinos 

de las islas, cayos y arrecifes¡ 

V. Las aguas de los mares territoriales en la extcnsi6n 

y tirminos que fijo el Derecho Internacional y las -

marítimas interiores; y. 

VI. El espacio situado sobre el teritorio nacional, con 

la extcnsi6n y modalidades que establezca el propio 

Derecho internacional''. 5 

Este articulo form1iliza el cor1tcnido real del espncio -

que integra al territorio mexicano: cantidad de ticrrn. cant~ 

dad de agua y cantidad de espacio aéreo. 

Scg6n Bassols Battalla, la tierra mexicana tiene una P~ 

tensibn de casi dos millones de kilbmctros cuadrados; hacia el 

norte colinda con }os EstHdos llnidos de Ambricn. con uno lroll 

tera de 3,107 km de longitud; al sur Guatemala y Bel lee, 

una frontera de 1221 km de cxtcnsi6n: al occidente el Oce6no 

Pacifico con 6,790 km de costa y nl oriente, el Golfo de Méxi 

co, parte del Occ6no Atl5ntico con 2q63 km de costa: hacia el 

centro del planeta, una gran maso y hacia nrribn la costra l~ 

rrestrc con sus altitudes y depresiones; además los islas que 

(5) CONST!TUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICASOS, Op. 
Cit., p. 49. 
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se ubican dentro de los mares territoriales y la plataforma -

continental. 6 

Las aguas de México se integran por todas aquéllas con-

tenidas por la extensibn de In tierra mexicana y por las de -

los mares Territoriales que le corresponden conforme al Dere-

cho internacional. Dentro de las primeras, todas las aguas s~ 

pcrficialcs y subterráneas. 1Hgos, lagun:Js, ríos, o.rroyos, !ll.f!. 

nantiales, pozos, mares, hielos y lluvias. También es necesa-

rio recordar que conforme al Derecho internacional, México 

tiene el derecho de ejercer su Soberanía sobre: a. Los mares 

nacionales, b. los mares territoriales (doce millas náuticas) 

c. los mares patrimoniales (ciento ochenta y ocho millas a PªL 

tir del mar tcrritorial). 7 

El espacio aóreo. La rcgulaci6n jurídica del espacio a! 

reo, comenzó a principios de siglo, con la navcgaci6n aérea. 

según los convenios efectuados en diversas fechas y lugares, 

''cada Estado tiene la Soberanía completa y exclusiva sobre el 

espacio utmosf6rico encima de su territorio''. Ninguna aereon~ 

ve puede cruzar el espacio ª'reo de un Estado extranjero sin 

su previa autorizacibn. 

El espacio interestelar puede ser usado por todos los -

paises, pero ninguno puede apropiárselo, y lo mismo se prete!!. 

(6) BASSOLS, Batalla, Angel, Op. Cit., pp. 54-63. 

(7) SEARA, Vizqucz, Modesto, DERECílO INTERNACIONAL PUBLICO, -
Ed. Porrúa. S.A •• Si> cd .• México 1976, pp. 218-244. 
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de que ocurra con los cuerpos celestes. Y finalmente, todo E§. 

tado puede adherirse al programa de comunicación via sntélite 

que le interese, los cuales respetarán la distribución de fr~ 

cuencias (provisionales) determinadas en la Conferencia Admi-

nistrativa de la Radio de la UlT de 1963. Pues cualquier tran!!, 

misibn debe contar con el permiso del Estado en que se reciban 

ya que de lo contrario será considerado espionaje. 8 

Con estos elementos puede apreciarse a grosso modo la -

riqueza de México en materia de recursos naturales, pues estos 

contienen flora, fauna y minerales. ndemús de los propio~ el~ 

mentas físicos y qulmicos con los fenómenos inherentes. Por -

otra parte, todos los recursos vienen n ser de gran lmpo1 tan1_ ia 

pues la alteración de alguno de ellos repercute en los dem~~ 

en virtud de que todos cstin interrrelac1onudos ccol6gicamcnLu 

con los demás; y pueden de cst.a suerte afectar a los proceso~; 

productivos y a sus productos. 

c. Los recursos naturales en la Constit.uctbn 

Los recursos naturales tienen tul importoncid par.3 la -

economi.a nacional, que la Constitución Polltica de Los Estados 

Unidos Mexicanos. ocupé:i und gran pílrtc de siJ texto para reRu-

lar su utilización, su apropiación y su explolac.:ión. násir.,mcn 

te los numerales que se ocupan de ellos son: el 27 r el 73, P.!!. 

ro tamb1én se mencionan en otros como el 42, 43, 44, 45, 48. 

(8) !bid., pp. 311-316. 
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89. 104. 107, 115, 116, 117 y 121 Constitucionales. arrojando 

un sistema complejo del que se puode destucar: 

El articulo 27 Constitucio11al. en su primer phrrafo, r2 

za: ''La propiedad de las tierrns y aguas comprendidas dentro 

del territorio nflcional. corresponde originariamente a la Na-

ción, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el -

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propie

dad privada 1
•
9 La importancia de este texto es manifiesta por 

si misma, pues hace descansar la propiellad del territorio 

la Nación, pero es conveniente resaltar que autoriza y garan-

tiza la existencia de la propiedad privada de la naturaleza, 

decir, otorga al particular el derecho de apropici6n privª 

da sobre los mc<lioli mis importac1tes: la tierra y el agua. 

M&s adelante el propio articulo 27. en lR parte final de 

su p~rra[o tercero, establece que ''los n~cleos de pobloci6n -

que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad -

suficiente para los necesidades de su población, tendrán dcr~ 

cho de que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades 

inmediatas, respetando siempre la pequeón propiedad agrlcolu 

en explotación 1
'
1º En este texto destaca ln crcncibn de una -

forma de propiedad comunal de la naturaleza como u11a gornntia 

social para los núc]Pos de población. Sin embargo. cabe resa~ 

(9) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op. 
Cit., p. 29. 

(10) lb id. 
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tar que esta propiedad no sobrepasa a la llamada pequeño pro

piedad agricola en explotación. La pequeña propiedad agricoln 

en explotaci6n, resulta ser una institución de alto vuelo que 

conforme con la fracci6n XV del mismo articulo 27 constituciQ 

nal, ''Las Comisiones Mixtas, los Gobiernos locales y las dcm&s 

autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, no po

dr&n afectar, en ning6n caso, lu pequefiu propiedad agrlcola o 

ganadera en explotaci6n e incurrir'n en responsabilidad por -

violaciones a la Constitucibn en caso de conceder dotac1u11cs 

que la afecten'111 . Por lo que resulta ser una propiedad ina(c~ 

table por mandato constitucional. Ademis de esa pcquofia pro¡1iQ 

dad de tipo, quizis natura1, el propio articulo establece u11a 

f6rmula mis para que cuando debido a mejoras rcalizudas por -

los propietarios se rebasen los llmites de la pequeña propic-

dad, y es el Certificado de lnafectabilidad tramitado y oLtc-

nido por el particular. Es decir, crea la ina{ectnbilidad re~ 

paldada por un Certificado Oficial. 

De lo dicho, se desprende que la forma comunal de apro-

piaci6n se contrapone n la pequena prupicd~d ngrtroln o ~ana-

dera en explotaci6n, por lo que en la Craccibn XTV del mismo 

parágrafo 27 Constitucional se concede derecho a los propict~ 

rios para promover el ju~cio de omparo contra la privación '' 

afectación agr~ria ilrgnles de sus tierras o uguas. 12 

(11) lbid., P· 35. 

(12) Ibídem. 
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Ya es posible visuolizor que"la formo comunal de opropiA 

ci6n, es inferior a la pequeón propiedad. Y este enunciado que 

no es sólo formal. sino que tiene un efecto real, sobre todo 

si se considera que en tanto que ln pequeña propj edad tiene un 

limite superior extensión de ctcn hectáreas en tierras de 

riego o humedad de primera y mayores en sus equivalencias en 

otras closcs de tierras. La superficie de ln unidad individual 

de dotación (en ejidos), no deberá ser menor de diez hectáreas 

de terrenos de riego o humedad o sus equivalentes en otras el~ 

ses de tierras. Lecturas que en la praxis se interpreta como 

que este mínimo resulta ser el máximo de dotación. 

La misma fracci6n XIV, contin6a diciendo: ''los propiet~ 

rios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de 

ejidos o aguas que se hubiesen dictado en favor de los pueblos 

o que en el futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho ni 

recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amp~ 

ro. 

Los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho 

de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la inde~ 

nizoción correspondiente. Este derecho deberán ejercitarlo los 

interesado en el plazo de un afio, a contar desde la fecha en 

que se publique la r~8olució11 respectiva en el Di3rio Oficial 

de la Federación. ~·cnecido csc> término, ninguna rcclamaclón -

será admitida". Este texto, da cuerpo nl espíritu de la Rcfo.r. 

ma Agraria que sanciona el latifundio, pero que no lo liquida 

de plano, sino que le reduc~ sus derechos y los desampara só-
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lo en el caso de que se vea afectado por dotaciones o restit!!. 

ciones en favor de las comunidades. Por lo que el Lntif undio 

queda entonces en un lugnr bajlsimo. menor al de ln propiedad 

comunal pero subsistente hasta que se le oponga la dotación. 

la restituci6n o bien la Declaracibn Federal o Estadual de ln 

ocupaci6n de la propiedad privado por causa de utilidad p~bl! 

13 ca. 

En lo fracción I del mismo articulo 27 Constitucional, 

se indica que los extranjeros, siempre que suscril>an la cl611-

sula Calvo, podrán adquirir el dominio directo de lus ticrrds, 

aguas y accesiones, pero no podr&n adquirirlas en una faja 

de cien Kilómetros a lo largo de las fronteras y de cinc11~nln 

a lo largo de las playas. 14 Esta rcdacci6n pu1·mitc la prvsPn-

cia de la propiedad de extranjeros sobre los recursos natura-

les de México, con la condici6n de que no recurran a lo protc~ 

ción de sus Gobiernos bajo pena de nacionaliznción de sus bic-

nes para el caso de que lo hicieren. 

En la [racci6n 111 del mismo articulo 27. se autor1zd ., 

las asociaciones laicas, póblicus o privados. a tener cu¡)ild-

les impuestos sobre bienes raíces, siempre que los plazos de 

imposición no excedan de dirz años. 15 

(13) lbid., pp. 32 y 36. 

(14) !bid., p. 31. 

(15) !bid .• pp. 31-32. 
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Las sociedades por acciones que se constituyeren para -

explotar cualquier industria fabril, minera o petrolera o pa-

ra cualquier otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, -

poseer o administrar terrenos, ~nicamer1te en la extensión que 

sea estrictamente necesaria para sus establecimientos o servi 

cios de los objetos indicados y que el Ejecutivo respectivo -

fije en cada caso. 16 

La fracción V del artículo 27, autoriza a los Bancos d~ 

bidamente autorizados, a tener capitales impuestos sobre bie

nes urbanos y rústicos. 17 

La Constitución Política en estudio, deja en manos de la 

Nación el dominio directo de todos los recursos naturales me~ 

cionados en los p&rrafos 40 y Sº del artículo 27, declarando 

en el párrafo 6º la inalienabilidad e imprescriptibilidad de 

ese dominio. Determinando un sistema específico para la cxplQ 

tación, uso o aprovechamiento de ellos: 

-Otorga a la Naci6n. el derecho exclusivo de explotar el 

petróleo, los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y ga~~~ 

sos o de minerales radiactivos. Generar, conducir y transfor-

mar la cnergia eléctrica que tenga por objeto la prestación -

del servicio público y el aprovechamiento de los bienes y re-

cursos naturales que se requieran para ello. El aprovechomieil 

to de los comht1stiblcs nuclcJrcs para la gencraci6n de e11crgla 

(16) !bid •• p. 32. 

(17) lbidem. 
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nuclear y le regulación de sus aplicaciones en otros propósi

tos. En este pnrtc, la Constituci6n crea esas 6reas estrntég~ 

cas para ser explotadas por el Estado en forma exclusiva. Es 

decir. la naturaleza en dichns ireas forma parte de los medios 

de producci6n que administra el Estado empresario. 

Tambi6n autoriza al Ejecutivo Federal para otorgar con

cesiones a los particulares o sociedades constituidas conforme 

a las leyes mexicanas para explotar. usar r aprovechar los r_g_ 

cursos no exclusivos del Estado. ct1umerados en los p~rrafos -

4" y Sº clel articulo 27 Constitucional. De esta manera, la Ll"y 

.o.utoriza la concesión, que no otorga la propiedad de los bie

nes, sino el usufructo de ellos, con lo que se destaca. enton

ces la inversión privada bajo ld vigilancia rcgulnda. 

Por otra parLe, lu Constitución establece actividades dr 

los Poderes Federales y [gtaduales propias de las fu11cioncs 1lu 

Gobierno. por lo que la parte org~nica dcterminJ las atrihuci~ 

ncs y prerrogativas de cad,, Poder. en las que cabe, legislar, 

declarar y ejecutar; asi como resolver sobre los recursos 11a

turalcs de M6xico y las formas de usar, aprovechar y cxpl(itnr 

é9tos. Todos los derechos, tanto públicos como privados están 

subordinados a los derechos de la Naci6n, quien tcndr~ en Lu

do tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada la~ u1ll 

dulidndcs que riictc el interés público, osi como e1 dl" regulur 

en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos natu

rales susceptibles de apro¡11uc1~1\. Y na deb~ olvidarse que la 

cxpropiaci6n s6lo podr& efectuarse por causa de utilidad p~bl! 
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Ahora es posible visualizar la gran importancia que tiS 

nen los recursos naturales puro la cconomln nacional y la re-

gulacibn que sobre ellos hace la Constit\1ció11. En ella se es-

tablecc una odroinistraclÓn p6blica ejercida por el Estndo 

sus esferas Federal y Estn<lual; otros recursos son explotados 

por particulares, s~lo en virtutl de concesi6n. También es po-

~ible la apropiación de los recursos naturales por particula-

res nacionales y extranjeros 1 siempre que corresponda al sis-

tema estructurado en: pequeha propiedad; propiedad comunal; -

latifundio desamparado y derechos limitados para las socieda-

des, asociaciones y extranjeros. 

B. Bienes artificiales 

a. Concepto y presición económico 

Los bienes artificiales pueden conccptualizarse como: -

11 el conjunto de bienes elaborados por la mano o nrte del hom

bre1118. Y son el resultado de la intcracci6n entre la natura-

leza y el trabajo. En un ospecto, se rigen por las leyes y -

los ícct~rucn0s naturnlP~, pues a pesar de haber sido sometidos 

a u1' proceso de trRnsíormaci6n. contienen o la naturaleza en 

si mismos. En otro aspecto son el resultado de la acción con-

ciente del hombre que los idea primero y los objetivizo des-

puis. l.os bicneR artificiales son siempre el motivo y el rcsu! 

tado de alg6n proceso productivo. pero no todos los bienes BL 

(18) REAL, Academia Española, Op. Cit .• p. 127. 
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ti(iciales integran al factor de la producción, los productos 

por ejemplo no son factores en el proceso que los crcu y tamp~ 

co lo son los bienes que no intervienen en ningún proceso de 

transformación. 

El factor artificial de la producción. trasciende l1asta 

el producto y se manifiesta en el valor de uso y en el de ca~ 

bio; tiene adem6s la capacidad de dctcr~inat· la ca11tidad de -

trabajo humano coagulado en el producto. Es también capa~ de 

relacionar a distintos procesos de transformaci6n y con ello 

a distintos grupos humanos aun desconocidos entre oi, a gru¡}os 

de distintas épocas históricos y de distintos lugares geográ

ficos. Por su grado de evolución, determinan la velocidad del 

proceso y también son el medio que relaciona técn1camcnte a 

los agentes de la producción. Estos bienes, son siempre susceQ 

tibles de apropiación, lo cual no presupone la npropinci6n de 

tipo privado o individual. sino cualquier forma de propiedad, 

por tanto, son causa de que los agentes de la producción se -

relacionen socialmente. Son tambibn capaces de crear nuevas -

necesidades y nuevos m6todos de trabajo, nuevos procesos de 

transformaci6n que {orzan a la ciencia la tecno1ogin a pro-

gresar y con ello hacen progresar a la sociedad. 

El progresivo desarrollo de esas inanimadas fuerzas pr2 

ductivas o lo largo de la historin huma11u ha sido traRccnden

tal para el desarrollo social. Marx. afirma que 1'tnn pronto y 

como el proceso de trabajo se desarrolla un poco, reclama in~ 

trumcntos de trabajo fabricados ..• El uso y la fabrlcación <le 

- 54 -



medios de trabajo aunque en germen se presenta yn en ciertas 

especies animales, caroctcriznn el trabajo espccíficomente h~ 

mano, rozón por lo cual Franklin define al hombre como a too¿ 

making animal, o sea como un nnimal que fabrico instrumentos. 

(ellos) no son solamente el bar6mctro indicodor clel desarrollo 

de lo fuerza de trabajo del hombre, sino también el exponente 

de las condiciones sociales en que se trabajo 1119 • Diferencian 

a las épocas económicas unas de otras, no por lo que se hace, 

sino como se hoce, con que medios de trabajo se hace. 

En un grado superior de desarrollo, son ya indispenso--

bles para elaborar ciertos bienes. Logran que el ser humano 

aumente la variedad de recursos potenciales y hasta permiten 

que la naturaleza sea modificada por el hombre. La elaboración 

de bienes y posteriormente la acumulación de excedentes trajo 

aparejado el cambio y más adelante el intercambio con ln apa-

rición de la moneda universal que al evolucionar utilizó mct~ 

les preciosos (oro y plata) y despu~s 111cLules mcnoc precioso~ 

(cobre, nlqucl, cte.) y obj~tos como papel moneda y doc11mcntos 

de crédito. Todo lo cual tiene en común que son bienes artifi. 

e iales. 

En el mercado a través del intercambio los recursos na-

turales y la fuerza de trnbnjo se enfrentan a los bienes arti. 

ficiales como valores de cambio y posteriormente como mercan-

( 19) MARX, Karl, Op. Cit,, p. 218. 
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c!as20 . Puede ya notarse que los bienes artificiales. y en e.§_ 

pecial aquéllos que integran al factor artificial de la produ~ 

ción tienen gran relevancia en el desarrollo de la sociedad, y 

es por ello que ''Lenin, el visionarionario del Kremlin, afirm~ 

ba qu~ la vieja Rusia no era pobre por la falta de recursos n~ 

turales, sino por el atraso de los medios de producción exis-

tentes bajo el zarismo y que el dla llcgurln en que las enor-

mes riquezas de la URSS, serian explotados en gran escala y -

crearlan un pals poderoso 21 

Los bienes artificiales, rebasan su marco de objetos m~ 

teriales, al ser parte los resultados de la razón humana, pues 

no sólo el libro es un bien artificial, sino que también lo es 

la obra que se contiene en él. Este factor, se integra por lo~ 

medios de producció11 en su sentido amplio, es decir aqu61 que 

considera que los elementos que uct6an en el proceso son tanto 

funcionales internas como externas a él, en virtud de que no 

únicamente son partes de las condiciones necesarias para lH -

producci6n, sino que también son y crean las condiciones ¡>ara 

reproducir las condiciones del propio ptucc~c. Por ~lln ~' Ae 

intentara en1istar o los bienes ar~i(icialcs que conformen al 

factor de la producción, seria necesario incluir todos los que 

se perciban en un análisis de las tres estructuras reKionalcs 

aunque parczcn paradbgico que un factor de la producci6n rcb~ 

(20) lb id •• p. 103. 

(21) BASSOLS, Batalla, Angel, Op. Cit., p. 33. 
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virtualmente el marco del proceso de produccibn, pero resulta 

lógico ya que el propio proceso de producción no queda en la 

unidad de empresa, sino Qlle encuentra un espacio en el modo -

de producci6n y los formaciones sociales macro y micro que le 

rodean. 

b. Los bienes artificiales de México 

México es sede de una gran cantidad y diversidad de bi~ 

nes artificiales que se han invenLado, utilizado y producido 

en él. Y resultoria ocioso tratar de enumerarlos por lo cxten 

so que seria la lista, pero si es viable enunciar la dinámica 

de éstos desde que aparecen el territorio hastn la actuall 

dad: 

Primeramente se observan avances paulatinos de adentro 

de cada tribu que llega al territorio en los instrumentos, en 

las materias primas, en los productos y en las propias reloci2 

nes técnicas de producci6n; se dan en forma independiente y -

si acaso se influyen entre los pueblos que cu~xistcn, llPgan 

incluso a desarrollarse hasta los modos de producción asiÁti-

cos que son los que encuentra la cultura europea cuando se da 

crédito oficial al descubrimiento del Nuevo Mundo 22 . 

Tras el descubrimiento y durante la conquista. se pierde 

en general la autonomla interna del desarrollo y se aniquilan 

(22) GONZALEZ, Blackaller, Ciro, Op. Cit., pp. 14-32 y 37-123. 
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algunos procesos productivos, otros se adecúan o la nueva fo~ 

mación y otro más se mantienen, aunque al margen. Los modos de 

producción europeos1 más avanzados1 aunque en un momentos de 

transición trasladan una gran cantidad de bienes artificiales 

y los avances tecnológicos se empiezan a dar de afuera hacia 

adentro de manero muy dependiente de la Madre Patria. Esto es 

el resultado de la explotación cspafioln por la ilusi611 criso-

hendónica, evita que se cree alguna industrio y el comercio -

pues éste se controla por las casas de contratación. Funciona 

entonces la cconomla como satélite de la formación española 

que se abastece de productos primarios y abastece a su pobla-

cibn con s~stemas muy desarticulados entre sí: espafioles Y 

criollos tienen bienes artificiales espanoles y de Lipo curo-

peo, mismos que entran por los Únicos canales autorizados: A 

los grupos indigenas sa les \/C abastecerse con sus propios rn~ 

dios y sus sistemas tal vez se han visto modificados por los 

europeos: otros grupos como negros y castas se fusionan con -

lo~ miétodoR mÁs cercanos y se obtienen sistemas hibridos, aun. 

que casi siempre sirven como esclavos. 23 

Durante la crisis econ6mica española que marca el fin -

de su capitalismo bullonista. un nuevo grupo de bienes artifi 

ciales entra al territorio a través del contrabando Inglés, con 

lo que se instituye en poco tiempo un nuevo ~i~Lcma de dcprn-

(23) LOPEZ, Gallo, Mnnuel, Op. Cit., p. 25. 
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dencia. nuevomente un deaarrollismo de afuera hacia adentro y 

ahora la Colonia es un satélite de dos imperios a los que les 

abastece de materias bhsicas; uno con un capitalismo industrial 

en desarrollo y otro con u11 bullonismo en decadencia. Paro el 

momento en que Francia toma el trono espafiol, el satélite es 

acaparado por Inglaterra, pero los Estados Unidos de América 

rcci6n independizados de ella, forcejea con ella para quitarle 

su poderlo y todo esto trae la Independencia polltica de Méxi 

co con sus problemas y consecuencias y la propio revuelta, le 

forma una población más homogéneo, la mexicana 24 • 

Los bienes artificiales se han ampliado. pero su calidad 

su cantidad son precarias. El capitalismo fisiocrático foL 

ma grandes haciendas, y aunque el país recién nacido se sacude 

lentamente de los Imperios Francés e lnglés, cae de lleno en 

la 6rbita imperial de los Estados Unidos de América, con lo -

que se logra una exigua manufactura. En adelante, los bienes 

artificiales aumentan, el país se infraestructura, pero numerr 

ta la dependencia; sigue siendo dotudor de materias primas 

ahora deudor Uel Imperio que le vende cara su tecnología. 

El latifundio de entonces es rechazado por lo mayoría de 

la población, en la miseria y se efectúa la Revoluci6n Mexic~ 

na de 1910, que virtualmente desaparece al latifundio y abre 

la puerta a las tres tases capitalistas que esLaban detenidas; 

(24) !bid., P. 36. 



el comercio, lo industria y las finanzas. 

La Inversión Extranjera Directa e Indirecta, entra a M! 

xico de lleno y aunque trae nuevos bienes artificiales, aumerr 

ta la dcpendencid y utiliza m~todos que sub-desarrollan 

al país. Le crea chipotes de desarrollo que crecen sin progr~ 

so real, es decir quP se d3 un crecimiento en zonas y aclivi

dades específicas y siempre de afuera haciu adentro. Lodo lo 

cual conlleva a una competencia entre dos tipos de productos, 

unos nacionales otros extranjeros. 

Actualmente México ha logrado captar un avance lccnoló

gico, ha aumentado sus procesos productivos y por ende han a~ 

mentado la cantidad y la calidad de los bienes urlif iciales, 

pero es peculiar encontrar una lieterogcnejdad de bicr1es arli

ficiales como factores de la producción, es decir, en nlgun;1s 

zonas o procesos, se ulilizan bienes muy rudimentarios, y c11 

otras, se utilizan muy avanzados, incluso en ale11noq ~e apli

ca la sustituci6n de materias primas. Encontrindose entonces 

sistemas mecánicos, eléctricos, computarizados y nucleares, 

también manuales, artesanales y hasta precarios, con Ju que -

se observa un mosaico de múltiples procesos productivos que -

denotRn un dcsarrollismo anárquico de la economía. 

La existencia de los bienes artificiales, siempre e~ 

cuentra vinculada con alguna persona que tiene la rclaci6n ju 

ridica de propiedad sobre ellos. La realidad jurídica de las 

cosas corre la misma suerte que la de las personas. en tratáQ 

dose de la Nacionalidad. es decir, que se puede hablar de lo 
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que los autores han llumado la ''Nacionalidad de las cosas 1125 • 

Incluso podrla objetarse diciendo que los bienes vacantes y -

los mostrencos carecen de propietario, pero lo ]C>gisJación C.2. 

m6n resolverla el problema de manera sencilla, pues la Ley C~ 

vil indica que éstos deben ser den~nciados al Ministerio PúblL 

co o a la Autoridad Municipal del lugur en que se ubiquen o se 

hallen y la Autoridad, previo desahogo del procedimiento, di~ 

pondrá de los bienes o de su precio. 26 

Sólo resta comentar que de~ule lu Óptica del Derecho Ad-

miniatrativo y en base con los artículos 27 y 28 Constitucio-

nales. hay bienes que son propiedad de la Noción, inaliennbles 

e imprescriptibles, otros que si so11 nlicnnbles y otros m~s -

que son susceptibles de concesión a los parliculurcs. Además 

de nquillos que son susceptibles de ser propied~d privada ca-

mo una propiedad derivada de la originaria, flotando por ene.!_ 

ma de ella. Por esta causa, la Nación tendrá en todo tiempo -

el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 

que dicte el lut~c~s µ~Llico. 27 

c. Los bienrs artificiales en la Constituci6n 

Los bienes artificiales tienen tal importancia para la 

(25) ARELLANO, Garcia, Carlos, DERECHO INTERNACIONAi. PRIVADO, 
Ed. Porrúa, S. A .• 8º ed .• México 1986, pp. 305-307. 

(26) CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y 
PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, Ed. Porr6a, S.A., 
45• ed., México 1986, pp. 184-186. 

(27) CONST!TUClON POLIT!CA DE !.OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op. 
Ci~ .• pp. 29 y 38. 
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economla mexicana que, la Constituci6n Política ocupa una gran 

parte de su texto para regular su utilización, su apropiación, 

su elaboración y circulación. Básicamente los numerales que se 

ocupan de ellos, son: el 28, el 73 y el 131, aunque se mencio-

14, 16, 22, 25, 27. 31, 32, 36, 90, 115, etc .• arrojando un -

sistema complejo del que se puede destacar: 

El articulo 25 Constitucional, declara que ''el sector p~ 

blico tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas cstru-

tégicas que se señalan en el artículo 28 párrafo 4° de la Con~ 

titución, manteniendo siempre el Gobierno FEderal la propierlad 

y el control sobre los organismos que c11 su cnso se estalilez

can''28. Es decir, que la ConstiLuci6n I,oll~ica cstublcce de -

plano la presencia de un sector p~blico de }¡1 economía nacto-

nal a cargo del Gobierno Federal y declara a su propiedad PCL 

manente. 

En el articulo 28 Constitucional, se relacionan las &reas 

estrat6gicas del Estado: ''Acufiacibn de moneda; correos, telbKrft 

fos; radiotelegrafla y la comunicacibn vla satilitc: cmisió11 de 

billetes por medio de un sólo banco, organismo descentralizado 

del Gobierno Federal; petróleo y los demás hidrocnrburos: pctr2 

qulmica básicn; minerales rndiActivos 

nuclear: electricidad: ferrocarriles: y las activJ~udes que ox-

presamente expida el Congreso de la Unión. 

(28) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op. 
Cit .. p. 27. 
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El servicio público de la Banco y crédito será prestado cxcl~ 

sivamente por el Estado y no será obj~to de concesión a parti 

culares. 29 Aqu{. queda establecido un sector estratégico y unu 

propiedad pública sobre los bienes artificiales que corresµou 

dan a cada organismo. Esto propiedad se amplía, cuando en el 

articulo 27 fracción 11, de la Constituci6n se ordena: ''Los -

templos destinados al culto público son de propiedad de la N~ 

ci6n, representada por el Gobierno Federal 1130 

La propiedad pública y las áreas estratégicas del Esta-

do vienen a ser activadas y ejccutadns n través de dos sistc-

mas principales: 

1. La empresa paraestat.ul, que es creada por un Decreto 

en el que se fijan los objetivos, condiciones y plazos que la 

sostienen y la relación de prioridad ante el Ejecutivo y sus 

demás organismos. Ti~11e su b3P~ rn el articulo 90 Const~tucig 

nal y quedan bajo su administración todos los bienes que ncc~ 

site pera realizar su objetivo 31 . 

2. La concesi6n. misma que siguiendo al Maestro Andrés 

Scrra Roja~. 1'La clasificación mis general de las concesiones 

las reduce a tres grupos importantes: a. la concesión de ser-

vicio público; b. la concesión de explotación de bienes de la 

(29) !bid .• p. 39. 

(30) !bid., p. 31. 

(31) !bid., p. 78. 
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Federación: y, c. Otros casos especiales de concesión como las 

registradns. las ganaderas, las de instituciones de crédito y 

otras". 32 

En el párrafo 9g del articulo 28 Constitucional• se dice 

''el Estado, sujct,ndose a los leyes, podri en casos de inter~s 

general. concesionnr la prcstaci6n de servicios p~blicos o la 

CXplotncf6n, USO y apro~eLi1amlCOtO de JOS bi~nes de dominio dC 

la Federación. salvo las excepciones que ellus mismas prevean. 

Las leyes fijarAn las modalidades y condiciones que aseguren 

la eficacia de la prestación de Jos servicios •.. ; y, 

La sujeción a regímenes de servicio p~blico se apegarh a 

lo dispuesto por la Constitución y s61o poflr~ llevarse d cnbo 

mediante Ley''. 33 

Los concesiones de los diversos servicios p~blicos y de 

los bienes del Estado, aparecen en diversos lcyC"s que se refi~ 

ren a tal o cual materia y resulta difícil su cnumeraci6n, au~ 

que las más importantes o comunes son~ l.::i cdu'-dt:lón, loH trun1!, 

portes¡ Jo radio, televisión y cinematogr;ifi.a; Lts lle nguas; 

las mineras; la forestal: las de obras y las de los autorC"s o 

inventores. Por lo que el primer paso de la concesión es dC'Cl!!, 

rar en una Ley que un determinado bien o un servicio p~hii 

co y después en ella misma enunciar si concesionuhlc, sin 

(32) SERRA, Rojas. Andrés, DERECHO ADHINISTRATl\'O, T. !!, Ed. 
Porrúa, S. A .• 10º ed., México J98J, p. 268. 

(33) CONSTITUCJON POLITICA DE LOS ESTADOS U~IDOS MEXICANOS, Op. 
Cit.,p.40. 
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contravenir a la Constitucibn que ya previamente ha sefialado 

cuales son los servicios que debe prestar el Estado exclusiv~ 

mente. La concesión de servicios p~blicos se aplira a aquéllos 

que tienen la posibilidad de obtener del usuario una contra-

prestación controlada por una tarifa. 

En lo referente n la concesión de explotación de bienes 

del Estado, la Constltuci6n scfinla que 11 la explotnci6n, el uso 

o aprovechamiento de los recursos (mencionados en los párrafos 

4º y Sº del articulo 27 Constitucional) por los particulares, 

s6lo podr6 realizarse mediante co11cesi6n otorgada por el Eje-

cutivo Federal y se except~an de ser concesionablcs los del -

petróleo y los carburos de hidrógeno y cnergin eléctrica de -

servicao públlco. 34 

Resulta también con~enicnte recordar el rezo del artíc~ 

lo 32 Constitucional, en cuanto dice que ''Los mexicanos serin 

preferidos a los·extranjeros, en igualdad de circunstancias. 

psra toda clase de concesiones •.. del Gobierno en que no sea -

indispensable la calidad de ciudodano''~ 5 . Quedando claro que 

los extranjeros también pueden verse beneficiados por concesi2 

nes. 

Por otra porte. en el articulo 59 de la Constitucibn, -

se garantiza que a ninguna persona pud~~ impedirse que se de-

dique o la profesión, industria, comercio otrobajo que le ac~ 

(34) Ibid., p. 31. 

(35) Ibid., p. 43. 
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modc, siendo lícitos. Esta garantía permite que el particular 

produzca y circule b~enes artificiales y lo sujeto a los t6r

minos legales para el ejercicio de su derecho. 

Los articulas 14 y 16 constitucionales, son dos numera~ 

les de gran importancia que protegen la posesibn, propiedad y 

demás derechos de los individuos, pues protegen el patrimonio 

y cualesquier forma de propiedad de las personas, al rezar: -

"Nadie puede ser privado de sus posesiones o derechos sino m,g_ 

diente juicio seguido ante los tribunales previamente cstabl~ 

cidos, en el que se cumplan las formalidades esccncialcs del 

procedimiento y conforme a las leyes ~xpcdidns con anteriori

dad al hecho''. Y '' Nadie puede ser molestado un su pcrso11a, -

familia, domicilio, papaeles o posesiones, sirio en virLud de 

mandamiento escrito de la autoridad competcnle, que funde y -

motive la causa legal del procedimiento .•• En toda orden Oe e~ 

tco, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será 

escrita, se cxprc~orá el lusor que ho de inopcccionar~c ... lo~ 

objetos que se buscan, a lo que ~njcamente deber~ stJj~tarse -

la diligencia. levantándose al concluirla, un acLa circunsta~ 

ciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante 

del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por lo autor~ 

dad que practique la diligenciu. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas dom.!. 

ciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido -

los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición 

de libros y papeles indispensables para comprobar que se han -
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acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos 

a las leyes respectivas 

los co.teos 1136 • 

a las formalidades prescritas para -

Como una garantía mús y en apoyo a las anteriormente ex-

puestas, el articulo 22 constitucional indica: "Quedan Prohi-

bidas las penas de ... multa excesiva, la confiscación de bienes 

y cualesquiera otras penas inusitddilS y 
3~ 

trascendentales'' '. 

Todos estos ordenamientos y garantías, se ven coronados 

por el articulo 28 constitucional, en la parte que sanciona la 

concentraci6n o acaparamiento en una o pocas manos de articu-

los de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el al-

za de precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de -

los productores, industriales, comerciantes o empresarios de 

servicio que de cualquier manera hagan para evitar la libre 

concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consum~ 

dores a pagar precios exagerados, y, en general, todo lo que -

constituya una ventaja exclusiva, indebida a fnvor de un::i o \'!!_ 

rios personas determinadas y con perjuicio del público en gen~ 

ralo de alguna clase sociaI 38 . En esta forma, la Constitución 

limita la excesiva apropiación de los bienes artificiales, ha~ 

ta el momento en que no afecte el sistema de libre concurrencia. 

Volviendo al articulo 25 constitucional, en su pirrafo 70 

(36) !bid •• pp. 16-18. 

(37) !bid •• p. 24. 

(38) !bid .• p. 39. 
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se reza: ''Ley establecer& los mecanismos que faciliten la or-

ganizaci6n y expansión de la actividad económica del sector -

social: de los ejidos, orRanizacioncs de los trabajadores. COQ 

perativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 

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

formas de organización social para la producción. distribución 

y consumo de bienes y servicios socialmente ncccsarios'139 • 

con esto queda garantizada la existencia de la actividad pro-

ductiva del sector social y por ende la garantía de la existe~ 

cia y apoyo de la propiedad social sobre los bienes nrtificia-

1es que corresponden a cada actividad. 

Esta garantla se amplia, cuando el párrafo 70 del artíc~ 

lo 28 Constitucional reza: ''No constituyen monopolios las aso-

ciociones de trabajadores formadas para proteger sus propios -

intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de pro-

ductores para que, en defensa de sus intereses o del interés -

en general vendan directamente en los mercados extranjeros los 

productos nacionales o industriales que sean la principal [uc~ 

te de riqueza de la rPe16n Pn ~u~ ce produzcan o que 110 scar1 -

articulas de primera necesidad, ~iemprc que dichas usociacio-

nes estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno federal o de -

los Estados y previa autorización que nl efecLo se obtcngn de 

las legislaturas rcspecti~flS en cada caso'' 4 º. 

(39) !bid •• p. 27. 

(40) !bid .• p. 39. 
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Sobre los bienes artificiales que se aplican en lo pro-

ducción. existe un dominio ejercido en forma exclusiva por el 

sector público; otro en favor de los particulares nacionales o 

extranjeros que pueden ser personas fislcas o morales y ade-

más otro que corresponde al sector social; ast mismo puede h~ 

ber concesiones y todo ello dentro del marco de la libre conc~ 

rrencia. Además. se advierte la tendencia de ln Constitución 

de proteger a la propiedad privada, es decir a las relaciones 

sociales de producción de tipo capitalista de la cconomin mix

ta. Aquí puede advertirse lo estrategia del sistema para man-

tener a la formaci6n social en equilibrio. 

C. El sistema constitucional d~ la propiedad 

a. Lil propiedad. concepto y elementos 

La propiedad se ha conceptuado como el derecho que tiene 

quien posee un bien de usar, gozar y disponer de él. Es decir, 

que es propietario aquél que además de poseer bien, tiene -

los derechos de: l. utilizor ese bien conforme o. sus carnctc-

rlaticas naturales; 2. apropiarse los frut~s que emanen de ese 

bien¡ y, 3. asignar ese bien e determinados fines o delegar -

ese derecho a terceras personas 41 . Poseer, significa la intima 

relación fisica entre una persona y und cubd que da a ~qu6lln 

una posibilidad exclusiva de utilizar ésta y Liene dos clerncn-

tos: a. Corpus o poder fisico y exclusivo sobre un bien¡ y• b. 

(41) HARNECKER, Marta, Op, Cit., pp. 39-41. 
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Animus o voluntad del poseedor de tener ese bien como suyo. Y 

cahe mencionar que cuando falta el anímus, no puede hablarse 

de posesión, sino ÚniCilmcnLc- de detentación, la cual viene a 

ser un corpus que no da derecho a los frut.os 42 • 

Normalmente, la dctcntacibn nace de un acto juridico b~ 

lateral o de un hecho jurídico y se encuentra protegido por -

el derecho hasta el grado de que goza del objeto hasta que un 

titular con mejor derecho, comprueba éste ante una Autoridad. 

Tiene el c6modo privilegio de la inactividad, en tanto q_ue al 

titular le corresponde el molesto papel de ser actor. 

La posesión se constituye cuando se conforman sus dos -

elementos y el sujeto es capaz y consciente de ellos; además, 

el bien debe ser de los que cst.6n en el con1erciu y tlc11cn inJ~ 

vidualidad. Tiene l~ protecci6n procesal mediuntc interdictos 

pues es un hecho y puede llegar a perfeccionarse en propiedad. 

La posesi6n puede ser de buena o de mala fe y llcRa a ¡>crJersc 

cuando se pierde alguno de los dos clcmcntos43 • 

Pnrn fines de ln producción, lo que resulta ser Je mayor 

trascendencia, es la relación existcnLe enLrc qu1en tiene lu 

propiedad jurídica de un bien y quien posee la propiedad real 

sobre ese bien, pues en un momento dado, quien pose~ la juri-

dica ti~nc el derecho de apropiarsP dP lo~ trutos. en tanto -

el que lo representa, puede disponer el 5ent.ido de la produc.-

(42) MARGADANT, S., Guiller-mo, EL DERECHO ROMANO PRIVADO, Ed. 
Esfinge. S.A .. , 50 ed .. México 1974, pp. 234-235. 

(43) !bid., p. 236. 
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ci6n, pero no puede apropiorsu lcgnlmente de los productos, y 

algo muy diferente ocurre con aquél que tiene la posesión cfec 

tiva de ese bien, pues éste puede poner a funcionar los birncs 

pero ni tiene la libertad de decidir el sentido de la produc-

ción, ni tiene tampoco el derecho de apropiarse sus frutos. 

b, La propiedad originario y ln derivada 

La propiedad es un derecho que jurldicomentc se protege 

por acciones y puede ser: originaria y derivada. a. La origi-

naria se adquiere de varios modos: La ocupación de bienes li-

bres, sin propietario, o de un enemigo; El hallazgo de tesoros; 

La accesi6n; La especificación: La confusi6n; Lo scparac~bn de 

frutos; y. El tanto. b. La propiedad derivado, se adquiere de 

varios modos: La compra-venta; lo cesión; la subasta pública; 

la odjudicnción; la asignación; y, la herencia. 44 

Partiendo de la persona a quien corresponde, puede ser 

pública o privada; y por lo cantidad de propietarios de un mi~ 

mo blcu, pucd~ qpr individual o colectiva. 

El propietario tiene el derecho de preservarla o de en~ 

jenarla total o parcialmente y en forma temporal o definitiva. 

Puede optar también por celebrar contratos respecto a los de-

rechos de uso, goce o disposición con terceros en íorma tcmp~ 

rol. Y puede incluso post-mortum, decidir o quien desea hcrc-

dar la propiedad, siempre que no afecte los derechos de le s~ 

(44) lbid., pp. 236 y sig~. 
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ciedad y sea aceptado por el designado. 

La propiedad, puede ser limitada, según existan o se 

constituyan derechos de garantía como la prenda, le hipoteco; 

o derechos de goce como las servidumbres reales o personales 

y la enfiteusis y superficie. 

También es posible que la propiedad privada se vea modi 

ficada por modalidades impuestas por el Poder Público. Por mQ 

dalidad debe entenderse: 11 La forma de ser o manifestarse de -

una cosa", y por "modalidad a la propiedad privada, debe ente.n. 

derse el establecimiento de una norma juridica de carácter g~ 

neral y permanente que modifique esccncialmcntc lo figura ju-

rldica de la propiedad''. Seg6n la cita por el Maestro Scrrn, -

Rojas, el informe de 1980, del Presidente de lo Suprema Corte, 

primera parte, Pleno, página 543, se dice una ejecutoria -

incluida: ''Son pues elementos necesarios ¡iara que se configure 

la modalidad, primero, el carácter permanente general de la 

norma que la impone y, segundo, la modificación del dc-reC"ho dl' 

propiedad en su conccpclón vigente. El primer elemento requiR 

re que la norma jurídica se refiera al derecho de propicdnd -

sin especificar ni individualizar cosa alguna. es decir, que 

introduzca un cambio g~neral en el sistema de propiedad y a la 

vez, que esa norma llegue u crear una situacib11 jurldicn esta-

ble. El segundo elemento implica una limitaci6n o transforma

ci6n del derecho de propiedad 1145 

(45) SERRA, Rojas, Andrés, Op. Cit., p. 339. 
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Seg6n puede observarse. l1ay limitaciones de derecho pr! 

va.do y también las hay de derecho pí1blico. En ambas formas. la 

propiedad contin6a existiendo, pero son reducidos los derechos 

del propietario ya con relación al uso. al goce o a 1n disposi 

ción sobre sus bienes. 

c. l.a propiedad en la Constituci6n 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

expone en diversos numerales. todo un sistema de propiedad en 

relación a los bienes. En ella se dice cual es el régimen de 

la propiedad; quienes son los titulares de ella: los modos de 

adquirirse. enajenarse, limitarla o modificarla. a la vez que 

indica cuales son las formas de perderla o extinguirla. 

En el articulo 27, reza: "La propiedad de las tierras y 

aguas comprendidas dentro del territorio nacional, correspon-

de originariament.e a la Nación". Esta fórmula ha logrado dar 

continuidad a la propiedad del Real Patrimonio español de la 

época Colonial. pues considera que el Monarca fue suplido du-

rante la Independencia, por la Naci6n mexicana~ y por tanto, 

~•1a propiedad territorial que constituy6 parte del Real Patr! 

monto fue adquirida por la Naci6n mcxicana'' 46 Y el r6gimen -

establecido para ejercer la propiedad Colonial subsistió en -

sus t~rminos funrlamentnlPs. 

(46) FRAGA, Gabino, DERECHO ADMINTSTRATJVO, Ed. Porr6a, S.A., 
17• ed., México 1977, pp.362-363. 
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En el arLlculo lº de la Ley de General de Bienes Nacio-

nalcs. se dice que ''el patrimonio nacional se compone de: 

l. Bienes de dominio público de la Federación, y 

11. Bienes de dominio privado de la Federación. 

Los bienes de dominio p6blico estén enumerados en el nL 

ticulo 2º de la misma Ley y tienen como caructcrlstic11s que -

son inalienables e imprescriptibles; que estó11 sometidos a la 

Jurisdicci6n exclusiva de los Poderes Federales; que no ¡1ueden 

ser gravados por los Estados; que salvo lo que dispongan ln t.~ 

yes, que rijan las materias especiales, corresponde a lu Seer~ 

tarta del Patrimonio Nacional, la rcpresentaci6n del Gobier110 

Federal en todos los actos y operaciones relacionados con ~stos 

bienes; y que la explotación, uso o aprovechamiento de ello por 

particulares o sociedades constituidas conforme a las l~yes m~ 

xiconas, sólo podrá efectuarse mediante concesiones otorgada~ 

por el Ejecutivo Federai.
47 

Los bienes de dominio privado están enumerados en el ªL 

est~n sujetos el\ Lodo lo no previsto por la Ley General de Ai~ 

nes Nacionales. al Código Civil Federal y en las materias que 

dicho C6digo no regule o las disposiciones de policía de UL 

banismo, osl como a las referentes al plano regulador vigente~ 

en el lugar de su ubicaci6n; son inembargables y J>ucdcn a1l<¡ui-

rirse por prescripción, duplicando los términos que establece 

(47) lbld •• pp. 351-358. 
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el Código Civil. Pueden ser enajenados a titulo oneroso median 

te venta en subasta a los precios que fije la Comisi6n de Ava-

16os de Bienes Nacionales o fuera de subnstn a1 precio fijado 

por dicha Comisión, si el Ejecutivo lo aprueba mediante acuer

do con la Secretaria de Patrimonio Nacional; en estos casos, 

para realizar la venta, deberá enterarse cuando menos un 25% 

del precio y el saldo en un p}a¿o m~ximo de diez aftas con las 

limitaciones de que los compradores no podrán enajenar total 

o parcialmente. ni derribar o modificar las construcciones sin 

permiso escrito de la Secretaria, en tanto no csti totalmente 

pagado el precio. Pueden ser enajenados a titulo gratuito, si 

se destinan a los servicios p6blicos de los Estados de la Fed~ 

ración y Municipios o a instituciones o asociaciones privadas 

cuyas actividades sean de interés social y no persigan fines 

de lucro. También pueden ser objeto de todos los contratos que 

regule el derecho común. con cxcepcibn de los de comodato y 

las donaciones no autorizadas por la Ley. 

Los muebles de dominio privado estarán sujetos a los si~ 

temas de inventario y estimación de su depreciación de acuer

do con las normas que fije la Sccrctarln dicha, a }A que ade

más le corresponde adquirir los bienes muebles necesarios para 

el servicio público de las distintas dependencias del Gobierno 

Federa\. Estos bienes podrán ser donados a instituciones extra~ 

jeras o a organizaciones internacionales mediante Acuerdo Pre

sidencial refrendado por la Secrctnrla de Relaciones Exterio

res, del Patrimonio Nacional y por aqu~llas en cuyos inventa-
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rios figure el bicn 48 • 

Corno caso especial, se establece respecto de los bienes 

de dominio público, que los que por regulación Constitucional 

no aparecen como inalienables e imprescriptibles, pueden ser 

desincorporados por acuerdo del Ejecutivo Federal con la Seer~ 

tarla de Patrimonio Nacional, cuando así convenga a los intc-

reses del E~tado. 

En el párrafo lº del articulo 27 constitucional. yo se 

ha dicho, la Nación tiene el derecho de transmitir el dominio 

sobre las tierras y aguas de propiedad originaria o los part~ 

culares, constituyendo la propiedad privada. Y más adelante, 

en el párrafo 90 fracción I, establece que ''sólo los mexicanos 

por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas 

tienen derecho de adquirir el dominio de las tierras y aguas 

sus acceslones •.. El Estado, podrá conceder el mismo derecho 

a los extranjeros'' que suscriban la Cl,usula Calvo, so pena en 

caso de incumplimiento de 6stA, dP que De nDcionallL~11 los b1~ 

nes~ 9 . De manera que se establece una propiedad particulur d~ 

tipo individual y otra de tipo colectivo, además de una propi~ 

dad extranjera particular. La propiedad extranjera queda limi 

teda y prohibida para otorgarse en una faja de cien Kilómetros 

a lo largo de las fronteras y de SO Kilómetros a lo larRO de 

las playas. Tambi6n autoriza la propiedad extranjera (pública) 

(48) I bid., pp. 358-359. 

(49) CONSTJTllCION POLIT!CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op. 
CH., p. 31. 
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en la sede de los Poderes Federales para lOs servicios de sus 

embajadas y legaciones, de acuerdo a la reciprocidad. 

Resulta más sencillo nhora entender que lo propiedad pri 

vada tiene una base muy fuerte en ln Constitución, cuando en 

el articulo 5º establece que el individuo tiene derecho a una 

justa retribuci6n por la prestación de sus servicios persona-

les. pues si se ajusta conforme al articulo 123 constitucional 

y el inciso g del párrafo XVll del nrtlculo 27 constitucional, 

en lo que dice que-'1 las leyes locales organizar&n e1 patrimo-

nio de la familia, determinando los bienes que deben constituiL 

lo, sobre la base de que será inembargable e inalienable, no SQ 

jeto a gravamen alguno''; y ademis, ya se ha dicho, los artlcu-

los 14 y 16 constitucionales, 11rotcge11 las propiedades del in-

dividuo conforme a procedimientos específicos. En el mismo 

tlculo 27 se reconoce la propiedad corporativa de sociedades y 

asociaciones, aunque se les limita en relación a bienes raíces. 

La propiedad originaria y los bienes que la constituyen 

lo una parle de 1o que n ella se Je recnno~e, pties en el mismo 

articulo 27 se hace alusión a los derechos colectivos de cornil 

nidades y pbblacioncs sobre, tierras, aguas, bosques y sus ac-

cesiones, asl como a ejidos y sociedades cooperativas de trab~ 

jodores consumidores que se correlacionan en los arllculos 

28 y 25 const(tucionalrs
50 

(50) lbid •• pp. varias. 
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Por lo expuesto y fundado, se advierte que en México, y 

partiendo de lo legislado en la Constitucibn Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos, existen: La propiedad p6blica, en -

sus esfcros Federal. Estadual y Municipal; la propiedad priva-

da en sus modalidades individual y colectiva; la Propiedad 

social, e11 sus expresiones comunal, cooperativa y nacional, y 

tambihn se aprecia la propiedad desde el punlt) de vista nacio

nal y extranjera. 

En base ol r~gimen constitucional, se pueden im11oner a 

la propiedad privada la modalidades que dicte el interés públl 

co; expropiar, nacionalizar, requisar, decomisar e imponer seL 

vidumbres, y tambiAn es viable dar en concesi6n o en contrat~ 

ción los derechos dcexplo~ar, usar o aprovechar los bienes del 

pais. Es decir, existe un régimen de propiedad que s~ desenvuel 

ve y se regulo en base a la legislación de ln Economía Mixta. 
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''La cuesti6n palpitante no consiste en snber 
qué trabajo crea el valor, sino que trabajo creo -
plusvalía" 

MARX KAR!. 



CAPITULO III 

EL FACTOR HUMANO EN LA CONSTITUCION 

A. La fuerza de trabajo y la Constitución 

A. Concepto y presición del trabaio 

La fuerza de trabajo puede entenderse como ''la capacidad 

o conjunto de las relaciones f lsicas y espirituales que se dan 

en la corporeidad de la personalidad viviente de un hombre y -

que 'stc pone en acción al producir valores de uso de cualquier 

clase'' 1 . Pertenece exclusivamente al hombre y (aunque) una ab~ 

ja avergonzaria, por la construcci6n de las celdillas de su p~ 

nal a m&s de un maesLro albafiil'', el peor nlbafiil aventaja A 

la mejor abeja por el hecho de que éste proyecta primero en su 

cerebro y después ejecuta. 

El hombre es parte de la naturaleza, pero se separa de 

ella cuando trabaja, pues la transforma. La fuerzo de trab3jo 

se confunde y compenetra con el objeto de trabajo y se gasta 

al mnterinlizarse el objeto, esa energia se coagula. En un 

sentido estricto, la fuerza de trabajo se califica como tal en 

(1) MARX, Karl, Op, Cit., p. 203. 
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el momento en que se la ejercita, pero en un mocro-sistcma, lo 

es aunque se encuentre en el ejército de reserva; o dedicado a 

otro tipo de actividades como servicios o comercio, pues el -

producto social contempla a todos los habitantes. 

La energla humana que se aplica en el sistema económico 

reprcaenta un trabajo abstracto, pero puede clasificarse por 

tipos, en cuanto a las características especificas de su apli

cación partiendo de: su expresión en el producto; de la compl~ 

jidad de su realización; del objetivo que tenga en un proceso 

o de la parte del producto que esté realizando. 

Un mismo sujeto puede realizar distintas actividades 

por ello producir diversos valores de uso. en cada objeto, se 

puede apreciar un tipo de trabajo distinto a otro, entonces, 

hay tantos tipos de trabajo como volares de uso existen. 

No todos los objetos requieren para elaborarse de un tr~ 

bajo simple, sino que en algunos, es necesario que el obrero 

posea una educación especial, aparece entonces un trabajo com

plejo, mismo que viene a ser un trabajo simple pero ampliado. 

Ambos antecedentes, determinan que halla actividades que 

se ejecutan dentro de un proceso y otros fuera de ese proceso 

dispuestas a dirigir, por lo que se aprecia un trabajo directo 

otro no directo. 

La estructura que expresa trabajos rlistintos entre si. 

ya sea por la complejidad o por el lugar que ocupan en los prg 

cesas de trabajo, de&taca la idea de una remuneración diferen

te para cada tipo. 
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Al decir de Harx, todas estas actividades diferentes en-

tre si, resultan ser semejantes, porque en escencia tienen co-

mo elemento común la energía humana, es decir que los bienes 

cualitativamente diferentes entre si son iguales entre sí por 

el hecho de que contienen el mismo elemento bisico, el trabajo 

coagulodo. 2 En realidad lo que diferencia a los bienes, es la 

cantidad de tiempo en que debe aplicarse l~ fuerza 1le trJbajo 

para producirlos, a más cantidad de fuerza de trabajo, más va-

lor de cambio tendrá el bien. Y ello no debe confundir al lec-

tor por e1 hecho de que no se trata del tiempo que puede uti-

!izar un obrero torpe o perezoso, sino la aplicación de trab~ 

jo en un tiempo medio, con los instrumentos de trabajo más ava~ 

zados, comunes, en el momento histórico que se estudie. 

Al producir, la fuerza d~ trabajo se gasta y para rccup~ 

rarla es necesario hacer que el organismo humano d~SCilnsc y se 

alimente, por cuya razón es necesario que el obrero tenga acc~ 

so a una cantidad de bienes que al intercambiar en el mercado 

le rcrmita. uLLeuer. por lo menos, lo indispensable para lepo-

merse. Esn cantidad de bienes son producidos por el mismo obr~ 

ro durante su jornada de trabajo, lo que significa que la pro

dución mínima del obrero durante su jornada debe ser por lo m~ 

nos igual a la cantidad que requiere parn zatisfüccr sus necc-

sidades. Si bien en el principio histórico de Ja producción, 

(2) Ibid., pp. 46-55. 
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el obrero, trabajando una larga jornada, lograba apenas uno -

cconomia sin excedentes; al correr de los tiempos, las fuerzas 

productivas avanzan y logro una economia exccdentaria qtic puu-

latinamcnte vu en aumento y permite el sostenimiento de los -

obreros no-productivos. Este fenómeno trasciende, porque cxpr~ 

so la cualidad que caracteriza a la fuerza de trabajo, es de-

cir que: para recuperarse el obrero necesita menos bienes de 

los que puede prod~cir durant~ ur1a jornada de trabajo, o sea, 

creo plusvalia, y esto lo hace durante el tiempo de trabajo que 

se ubica fuera de su trabajo necesario. Por esto es por lo que 

el propietario de medios de producción adquiere en el mercado 

fuerza de trabajo y la apl~ca en su proceso, pues el trabajador 

debe trabajar una jornada completa, can ella paga la recupera-

ción y puede apropiarse de la plusvalía producida 

adicional 3 • 

el tiempo 

Más adelante, el propietario de negocios se ha puesto a 

circular las mercancías y a calcular la distribución, y en es-

tos trabajos llamados servicios utiliza la misma forma de aprQ 

piación de plusva1ias. Este fenómeno resulLa importuntc por -

dos lados: a. Valoriza y rev~lariza una misma mercancia. prov~ 

cando movimientos econ6micos y financieros; b. La mana de obro 

de la producción se equipara con la de los servicios y consti-

tuye una consciencia de clase que homogeneiza a la ma1lu de oLra 

(3) lbid •• pp. 207-208. 
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general, incluso burócrata. 

La visualización de los dos tiempos de trabajo es de gran 

importancia incluso para el capital, pues si en un proceso de 

trabajo se utiliza más de obrn de la necesaria, se puede 

caer en el supt1Psto de la Ley d~ los rendimientos menos que prQ 

porcionales que se manifiesta, sobre todo en los paises sub-d~ 

sarrollados, como empleo disfrazado. es deci~ que en un 

to dado puede precindirse de una parte de trabajadores sin re

ducir la producci6n cxistencc 4 . Am6n de que las luchas soc1alcs 

tienden a reducir la jornada m&xima de trabajo, considurando -

los avances de las fuerzas productivas y permitiendo al obrero 

más tiempo libre. 

La fuerza de trabajo se rclaciu11a cu11 el proCCbU de pr11-

ducción, en base a los relaciones sociales que rigen en un lu-

gar y momento histórico determinados, por ello existen lilntus 

formas de expresión de la fuerza de trabajo como modos de pro-

ducc16n se conocen; asi el trabajo comunal, el esclavo. el sc.r. 

vil. el asnlariado. El propio Modo de proJucci6n se califico -

precisamente por la peculiar manera que tiene de emplear, uti-

!izar y remunerar a la fuerza de trabajo. Pero la fuerza de -

trabajo se relaciona con otras fuerzas y cslil rclnción, da ca-

bidu n la concepción de la forma de trabajo individual y la rj,. 

trabajo colectivo, con lo que se conforma el trabajador colee-

tivo, como clase social, ella proveen una plusvalía social que 

(4) BARRE, Raymond, EL DESARROLLO ECONOMJCO, Ed. FCE, S.A., -
J• cd., México 1982. p. lQ. 
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beneficia la clase capitalistn; y puede observarse dentro de 

un mismo proceso productivo, en un mismo momento histórico o 

en diversas ~pocas econ6micas. t.a prcsrncia de este obrero -

colectivo justifica la existencia de los sindicatos; de los -

contratos de trabajo colectivo; ~alarios mínimos, etc. Asi cg 

mo les exigencias históricas de reducción de la jornada de -

trabajo, derecho a la jubilación e incluso el derecho u la R~ 

volución y a la decisión del modo de producción en que la so-

ciedad desea vivir. 

b. El trabajo en la economía mexicana 

En los distintos objetos elaborados por los distintos -

obreros de distintos procesos ¡1roductivos, de grupos diversos 

que han habitado el territorio mexicano, se aprecia la existe~ 

cia de la fuerza de trabajo. Se observan trabajos con distinto 

grado de complejidad y bajo formas que corresponden a las di~ 

tintas formaciones sociales y modos de producción que han cxi~ 

tido. 

Durante lo formación comunnlisla primitiva, se detecta -

al obrero general que con sus productos beneficia a todo el -

grupo soctai y se beneficia a la vez con los frutos que incoL 

por3n los dernis integrantes del grupo. EstA formación. permite 

varias fases, y en ellas el trabajo evoluciona: primero, el -

obrero general, logra llegar a una economía excedentaria. En 

otro momento, se advierte unu división social del trabajo que 

crea al obrero especializado. MAs adelante, scdcntarizindose, 
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gracias a la agricultura.hay una nueva división social del tr~ 

bajo. el tiempo de trabajo necesario ha disminuido y el adiciQ 

nal ha aumentado. con 61 se retribuyen actividades no prnducti 

vas. 

Durante In formación social de tipo asiático, se observa 

al obrero interno y externo en modos clisicos~ se detecta al 

esclavo y al siervo con ciertas vnriantes: v al cnmurc13ntr. 

Durante la formación social capitalista. se observa un 

trasplante aunque mínimo, del modo feudal, en la congreg;1, el 

servicio dom6stico y el repartimiento de tipo las Cruzadas. Er1 

tanto que en los naborías. se observa el csclnvismo. Y en las 

mitas, latifundios y algunas minas se el inicio <lPI ohrcru 

asalariado, propio del capitalismo. Después, al legnl1zurse l.1 

conquista, se ve al indio tributario agrario que 1tcgcnera en -

siervo hacia Ja encomienda y contin~a en el mudo asiático 

el interior del propio y el ejjdo. A través del Rrcmio, el obr!..'.. 

ro asalariado, lo mismo que en la cofradía. 

Nuevamente se observa al obrero asalariado c1t ol1r¡t_jes de 

manufacturas. Y en el Estndo, el burócruta. En las mina~. 

utiliza el derecho de partido (equiparable a las actuales horas 

extras). Y mAs adelante se encuentra al pebn jornalero que c1p~ 

ra bajo el mando de un cn11nt~z. aunque tcbriLdm~11te es ltlJr~. 

se le ve sujeto D una deuda creciente, hereditaria)' cuyo acre~ 

dar es el patrbn: así en obrajes, haciendas y minas con una -

jornada extenuante, un jornal precarJo. pero libre de dicho. 

Co~ la Independencia, desaparece jurídicamente ~l esclH-
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vo, el siervo, los gremios, las cofradiaH y el derecho de paL 

tido con el auge para eJ comrrciantc exterior, ya autorizado 

y gravado. En otra fase, se instituye al obrero libre AsaJari~ 

do, base hasta la fecha de Ja producción mexicano. se crea uno 

burocracia privada y se amplia la estatal. La jornadn de trab~ 

jo se limita a ocho horas como máximo al dio y se establece el 

salario mínimo el pago de horas extras reguladas. 

Durdnte la última fase, se instituyen al obrero comunal 

y al cooperativista en varias actividades. El mercado es tan 

amplio, que requiere de muy diversos trabajos que resultaría 

ocioso enumerar. pero sí es viable decir que los hay en todas 

las áreas: primarias, secundarias y tcrccarias. 

Existe tnmbi'n en M~xico, el trabajo simple. el complejo, 

el especializado, el directo y el no-direcLo, un cj~rcito de 

mano de obra de reserva en sus tipos flotante, latenLe y estan 

cado. También hay mano de obra nacional y extranjera. El sal2 

rio mlnimo por horas, zonas, primas, comisiones y destajos, -

el reparto de utilidArl~~ y prc~taclu11cs, aunque se aplican me

tas, normas de duración y métodos de producción de manufactura 

en serie y maquinizada. 

Paralela a la cooperativa y a la comunidad, existen los 

pequeños propietarios, los prestadores de servicios 

plcados. 

Puede ahora notarse cómo la fuerza de trabajo en México 

ha evolucionado desde el comunalismo primitivo, transitado por 

el modo de producción asiático y el capitalismo, como formaCiQ 
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nes sociales, pero también conoce las formas esclava, servil 

y clásica de producción. 

c. El trabajo en la Constitución de 1917 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contiene los numerales supremos que regulan a la fuerza de tr~ 

bajo como factor vivo de la producci6n y de los demós momentf1R 

del sistema económico. En ella se encuentran las relaciones SQ 

ciales y las relacion~s técnicas de producción de mayor lmpor

tancia para la economía mexicana: 

Refiriéndose a las relaciones sociales, conviene atender 

al articulo 2Q constitucional ''Esti prohibida ln escla\itud en 

los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero qtJ(_' 

entren al territorio nacional, alconzar&n por ese s~lo l1ucho, 

su libertad y la protecci6n de las leyes'' 5 . Es decir que l~ -

fuerza de trabajo en México, no puede ser sujctuda legalmente 

a través de relaciones sociales de tipo esclavista. 

Tambiin es conveniente recordar lo ordenado por los p~-

rrafos J:I y (J'l del u.rticulc SQ c0n~tit•1ri.nnS\l: "El f.Rtodo 

puede permitir ningún pacto o convenio que tenga por objcLo el 

menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libcr-

tad de la persona, ya sen por causa de ltdbaju. de cducncibn 

o de voto religioso. La Ley, en consecucncin, no permite el eJ!. 

(5) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNJDOS MEXICANOS, Op. 
Cit., p. 9. 
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tablecimiento de 6rdenes monAsticas, cualquiera que sea la d~ 

nominaci6n u objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en que lu persona pacte 

su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o per-

manentementc a ejercer determinado profesi6n, industria o co

mercio''6. Con esta ordenanza, queda anulada de manera absoluta 

lo rclaci6n social de tipo servil; misma que se ve 11qu1dada 

cuando en el articulo 11 constitucional se establece que todo 

''hombre tiene derecho paro entrar en la Rep6blica, salir de -

ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin ne-

cesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 

requis~tos semejantes. El ejercicio de este derecha cstA suboL 

dinado a las facultades de lu autoridad judicial en los casos 

de responsabilidad criminal o ctvil y a lns de la autoridad -

administrativa, por lo que toen a las limitaciones que impon-

gan las leyes sobre emigración, inmigraci6n y salubridad gen~ 

ra! de la RepúbllLd, u sobre c~tranj~r0q pPrniciosos residen

tes en el pals 117 • 

Todo lo expuesto significa que no existen poderes priv~ 

dos ni de tipo feudal en el pals, y por ello, las relaciones 

sociales de tipo servil están erradicadas totalmente. 

Retomando el articulo 5° constitucional, se puede ahora 

(ó) !bid., p. 13. 

(7) !bid., p. 15. 
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determinar que las relaciones sociales reconocidas son las que 

se basan en ln libertad ocupacional y sea dicho de paso, ellas 

implican el trabajo libremente seleccionado por el propietaria 

natural de la fuerza de trabajo. En otra parle más adelante, 

el mismo numeral garantiza que ''Nadie puede ser privado del -

producto de su trabajo sino por rcsoluci6n judicial'' y ''Nadie 

podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo -

impuesto como pena por la autoridad judicial'' 8 . Este trabajo 

forzado, debe ajustarse a lo dispuesto en las fracciones I y 

II del articulo 123 de la misma Carta Magna, en las que 

establece la duraci6n m6xima de la jornada de trabajo normal 

y nocturna, y las actividades y horarios que no d~hen rcaliznL 

se por menores de 16 años. 

Con lo dispuesto en este numeral, se observa a la fuer-

za de trabajo revestida de la forma de mcrcancia, y este recQ 

nacimiento está hecho por la norma Suprema del Orden Jurídico 

mexicano. Es dPrir, Al reoconoccr como )cg.J:l l..J fotmd Jel Lra-

bajo libre asalariado en M~xico, Jcgnliza las modos cl~sico y 

capitalista de producci6n. 

La Constitución Política, expone algunas excepciones n 

la remuneración del trabajo: a. Si son trabajos impuestos como 

pena por la autoridad judicial; b, Si son rclncionados a las -

armas, a los jurados, asi como el desempeño de los cargos co~ 

(8) Ibid., p. 12. 
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cejiles y los de elección popular. directa o indirecta. Las -

funciones electorales y censales. y los servicios de indole -

social. Es decir, que estas actividades deben desempeñarse -

por el obligado, aún sin su pleno consentimiento. 

De otro lado, la Constitución señala que hay actividades 

en que la fuerza de trnbajo deb~ aplicarse en forma gratuita: 

a. El trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial: b. 

Las funciones electorales censulcs tendrán carácter de obli-

gatorio y gratuito. 

Además seña1a actividades en que la retribución es dis-

tinta a la normal: a. Los servicios profesionales de indole -

social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la 

Ley y con las excepciones que &sta scñalc. 9 

Para conformar totalmente las relaciones de producción 

capitalistas, se debe determinar que además de existir el tr~ 

bajo libre y con carácter de mercancia, reconocidos por la Ley 

puede esta mercancía, relacionarse con la producción a través 

de un contrato llama<lu Je tr~Lojo. El ~ontrato de Trabajo. al 

decir de la Ley Federal del Trabnjo en vigor, se conceptúa c2 

mo ''aqubl por virtud del cual, une persona se obliga a prestar 

un trabajo personal subordinado. mediante el pago de un sala-

rio''• y conforme al comentario respectivo, Trueba Urbina dice 

que la naturaleza jurldica entre el trabajador y el petr6n, -

partió de la teorlo civilista de la igualdad jurldica entre -

(9) Ibid., pp. 12-13. 
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las parte (teoría contractualista); pero se equipara o una r~ 

!ación de trabajo contenida en ese contrato (teoría rclacioni~ 

ta); dando como resultado a partir de la Coristituclón vigente, 

un contrato evolucionado, en virtud de que '' por encima de la 

voluntad de las partes, están las normas que fHvorecen al tra-

bajador, de manero que es lo Ley la que suple la voluntad de 

las partes para colocarlas e11 un plano de igualdad'' 1º. 
El resultado o que se llega es que juridicumcnte, las -

partes que celebran el contrato son iguales. Pero, por una po~ 

te, el contrato y la relación que existe entre las partes ex-

presa claramente que se trata de la prestación de un trabajo 

personal subordinado, es decir, dirigido por la voluntad del 

patr6n y para equilibrar dicha sitt1Rci6n, la ley intcrceJe en 

forma supletoria en favor del trabajador. Y por otra parte, la 

relaci6n laboral subordinada, expresa la cxjstencia de dos pcL 

sanas económicamente desiguales, y por ello es que actúa en -

beneficio de la menos poderosa. Inclusive, por esta raz6n. In 

Lev FedPrRl del trob~jo 0rdettd ei1 su articulado que las condi-

ciones ~eneralPs de trabajo deben conülar por cscrilo y la rai 

ta de esa formalidad no priva al trabajador de sus derechos, 

toda vez que se imputa al patrón, y se presume la existencia 

del contrato laboral entre el que presta el servicio y qui••n 

(10) TRUEBA, U., Alberto, y TRUEBA, B., Jorge, LEY FEDERA!. DEL 
TRABAJO, Ed. Porrúa, S.A •• 45• ed •• México 1981. p. 33. 
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lo recibe 11 • 

Retomando el articulado constitucional. se puede obser-

var que: ''El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el -

servicio convenido por el tiempo que fije la Ley, sin poder -

exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá ex-

tenderse en ningún cnso, a la renuncia, pérdida o menoscabo -

de los derechos políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato por lo que -

respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspon-

diente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda h~ 

cerse coaccibn sobre su persona 1112 • De esta suerte, quedan de 

manifiesto las relaciones sociales de tipo capitalista en toda 

su amplitud y por el misterio de la relación laboral, la fucL 

za de trabajo tiene el carácter de factor de la producción; Y 

la producción tiene el carácter que le imprimen las relaciones 

sociales del cap~talismo. 

Las relaciones técnicas de producción, son tratadas más 

adelante: l. En el articulo 123 constitucional, q~e e~ qu bo-

~~. cxpo11~: Este articulo rige: u. Todo contrato de trabajo -

(en la esfera privada); b. Entre los Poderes de la Unión. el 

Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. 13 

(11) !bid., PP• 35-37. 

(12) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS VNIDOS MEXICANOS, Op. 
Cil., p. 12. 

(13) !bid., pp. 111-122. 
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II. En el articulo 3~ constitucional se reza: ''Las Uni-

versidades la5 demás instituciones de educación superior. a 

las que la Ley otorgue autonomía ••. las relaciones laborales, 

tanto del personal académico como del administrativo. se nor-

marán por el apartado A del articulo 123 de esta Constitución. 

en los t6rminos y con las modalidades que establezca la Ley 

Federal del Trabajo conforme a las características propias de 

un trabajo especial 14 

Ill. En el articulo 5g constitucional se dice: 11 La Ley 

determinará en cada Estado, cuales son las Profesiones que n~ 

cesitan Titulo para su ejercicio. las condiciones que deban 

llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de cxpcdir-

101115. Es decir, la ejecución de ciertas actividades debe es-

tar respaldada por una capacitación reconocida por el Estado. 

IV. Hay otras actividades que para ser ejercidas, deben 

tener cierto calidad demostrable. como son las enumeradas en 

los artlculos 32 y 95 constitucionales. También se exige la 

calidad d~ ctudaQ~no mP~icRno pArA pertrnecer a ciertas corp~ 

raciones 1J ocupar alg6n cer~o p6blico 16 

V. El articulo 123 constitucional, en varios inci8os de 

sus dos apartados. regula: 1a jornada de trnbajo; las condici.Q. 

nes de tiempo extraordinario; los derechos de la mujer y dú -

(14) Ibid., p. 11. 

(15) !bid., p. 12 

(16) lb id .• pp. 42 y 81. 
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los menores de 16 años y mayores de 14; asi como ~1 pago que 

deben recibir los trnbajndores. la forma y el lugar, por cfe5;_ 

to de aplicar su fuerza de trabajo. 

Como formas de Previsión Social de la mano de obra. se 

ordenan obligaciones para los empresarios sobre: Capacitar 

a los trabajadores para el trabajo; b. Prevenir, responder e 

indemnizar a los trabajadores accidentados. con enfermedades 

profesionales o por la muerte de batos: y c. Observar las me

didas de higiene y seguridad de acuerdo a su negociación y las 

generales que ordenen las autoridades. 

Otras fracciones determinan las autoridades que deben -

conocer de los conflictos entre el capital y el trabajo, los 

canales que deben utilizarse y las formas de utilizarlas. Asi 

mismo, indica los derechos individuales y corporativos que pu~ 

den utilizar como medidas de presión para resolver en su favor 

las huelgas y los paros, y la limitación a los trabajadores de 

que no podr6n participar en la dirección o admini~tr~cl~n de 

laG cmpt~sas a que pertenecen. 

Consideradas como de utilidad social, las sociedades co~ 

perativas para la construcción de la vivienda destinada a ser 

adquirida en propiedad por los trabajadores: los servicios mS 
dices que preste Pl Instituto Mexicano del Seguro Social. 17 

VI. En el articulo 27 de la Carta Magna, se otorga la -

protección a los núcleos de población que exploten ejidos, bo~ 

(17) Ibid., pp. 112-114. 
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ques, aguas o tierras comunales. Y lo mismo hoce el articulo 

28 constitucional con las sociedades o asociaciones coopcrati 

de trabajadores que exporten o consuman 18 . 

Por lo expuesto, se demuestra lu existencia en México 

del trabajo libre asalariado, con derecho a lo Previsión So-

cial y a la protecci6n individual y colectiva. Es decir las 

relaciones sociales propias del Modo de Producci6n Capitalis-

ta con algunas modalidades impuestas por la Economía Mixta. 

B. Organizaci6n virtuul y Organizaci6n real 

a. La organizaci6n en el Materialismo Hist6rico 

La fracci6n XVI del apartado A del artículo 123 constf-

tucional dispone: ''tanto los obreros como los emprrsarios Len 

dr6n derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos tn 

teres~s, formando sindicatos, asociaciones profesionales. etc~ 

Y también el derecho de coaligarse esti especificado en lu X 

fracci6n del apartado B del mismo articulo para los trabajad~ 

res del Estado. De manera que todos los trat1njndarcs del país 

tienen derecho de coaligarse en defensa de sus interese~. go

zando los patrones del mismo dcrecho 19
4 

La defensa de los intereses de las agrupaciones obreras 

o patronales, dpdrece en la legi~ldci~n corno un l~rmino muy -

ambiguo. pues por una parte, puede considerarse como una far-

(18) !bid .• pp. 29 y 39. 

(19) !bid.' pp. 113 y 117. 
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ma para presionar a una contraparte para que acceda a cumplir 

con las obligaciones que imponr simplemente la Ley; por una 

interpretaci6n m~s férrea, puede suponerse que puede sobrepa-

sar el límite legal y buscar una solución más revolucionaria 

de los conflictos entre el capital y el trabajo. 

La respuesta a estas dos concepciones se puede encontrar 

si se considera lo diclio por Lcnin y Engels, en relación a la 

creación del Estado, como un instrumento que aparece como prQ 

dueto de una sociedad, cuando llega a un grado de desarrollo 

en el que las clases sociales (explotados y explotadores) ag~ 

dizan sus antagonismos, y para que esas clases sociales, no se 

devoren a si mismas y no devoren a la sociedad en una lucha -

estiril, se hace necesario tJn Poder situado aparentemente por 

encima de elJAs, llamado n amortigt1ar el conflicto y moiiteneL 

lo dentro de los limites del ºO orden .... 

Una vez establecido el Poder Estatal, emite un Orden Jy_ 

ridico con las finalidades de : justificar su propia existen-

cia; hacer posible la vida sociedad en forma cuasi-pacifica 

y &o~t~ner ldti reluciones ~ocieles que le han dado vida, per-

petuando el sistema. Paralelame11te crea o reconoce instituciQ 

nes, organi~mos y funcionarios con Poder para hacer cumplir -

sus 6rdcnes. Y a su vez. conforma la estructuro ideol6gica que 

utilizaró los canales creados por él para solucionar los poRi 

(20) LENIN, V •• l., EL ESTADO Y LA REVOLUC!ON, Ediciones en -
Lenguas Extranjeras. l• ed., Pekín 1974, p. 7. 
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bles conflictos que se causen por cumplir sus normas o por n~ 

garse a ello. Por esta raz6n es posible afirmar que la defensa 

de los intereses a que alude la Constituci611, tiene como pnr! 

metros preclaros, los limltes de las estructuras que sostienen 

las relaciones sociales capitalistas en el r6gimen de Economía 

Mixta. Y las condiciones fundamentales en trat6ndosc de los -

conflictos laborales, son: Ja no destrucción de las clases so-

ciales existentes; ni tampoco a la propia sociedad. Y queda CQ 

tonccs como posibilidad Única, el utilizar la organización s~ 

lo hasta el cumplimiento de lo dispuesto por el Orden Jurídico 

y nada m6s. Por esta raz6n, el artículo 2º de la Ley fcdcruJ 

del Trabajo vigente, reza: ''Las normas de trabajo tienden a -

conseguir el equilibrio y lu justicia social en las relaciones 

entre trabajadores y potrones'121 

La organización, entonces, puede conceptuarse como el -

proceso a través del cual se estructuran agrupaciones de las 

clases sociales para la defensa de sus respectivos intereses y 

buscan oponerse con mayor fuer~A R ln~ cctratc~lo~ de 1~ cia-

se social que les es opuesta. 

Para el materialismo histórico, la organización obrera, 

no debe limitarse únicomcnLe a buscar el equilibrio entro los 

factores de la producción, sino que debe trascender hasLa ln 

reivindicaci6n tola! de los derechos obreros, y para ello P5 

necesario continuar organizando y agrupando en esas organizo-

(21) TRUEBA, U., Alberto, y, TRUEBA, B., Jorge, Op. Cit., p. 
21. 
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ciones a todos los obreros que existnn en la sociedad, creando 

en ellos la conciencia de clase y posteriormente asaltar al P~ 

dcr Público, al Estado de la clase explotadora para imponer un 

Estado proletario, donde efectivamente todos los hombres sean 

iguales, en una democracia complela que posteriormente ha de 

tomar en sus manos la posesión de los medios de producción en 

nombre de la sociedad y luego iniciar la fase de la extinci6n 

del Estado. 

El materialismo histórico, no niega que la agrupación -

obrera del capitalismo es medular, ni que es necesario que a 

través de ellas vayan poco a poco solucionnndo conflictos di~ 

rios, asi como apoyar y ayudar o todo movimiento politice y -

social en contra del capital: incluso, ve con buenos ojos la 

formación de cooperativas de producción y de consumo; y la m~ 

litancia, formaci6n y competencia de Partidos Politices obre

ros, afirma que todos esos movimientos son necesarios y bené

ficos. porque de una porte, demuestran la capacidad de la el~ 

se trabajadora para defender sus derechos¡ manejar la produc

ción; debilitar a la clase explotadora y ejercitarse en la e~ 

periencie Polltica, pero sí es fundamental qu~ no ~e piPTdA -

de vista que la finalidad fundamental es derrocar n1 Estado -

del explotador e imponer su propia dictadura proletaria, paro 

posteriormente dejar que el Estado se extinga: que es 1uis im

portante formar un fuerzo organizadora para suprimir y rccmpl~ 

zar al sistema del trabajo asalarindo por otro en el que todo 

hombre trabaje y gane de acuerdo a lo que produzca y no que -
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gane de acuerdo a lo que tiene. Por ello, se puede afirmar que 

todo movimiento obrero que no es acorde con la finalidad de la 

organizaci6n que expone el Materialismo Hist6rico, es una org~ 

nizoción aparente, virtual, pero no real, por más que la Ley -

del Orden Jurídico del Estado explotador. le de o pretenda da_r_ 

le esa formalidad. 22 

h. La organizoci6n virtual en Móxico 

La legislación mexicana parte. reconociendo que existen 

dos clases sociales antagónicas en lucho y les indica los cHmi 

nos a seguir para defender sus respectivos intereses: crea un 

ring. y además una serie de normas para lograr una conciliaci~ 

ción entre ambas clases: 

Primeramente, se reconoce el derecho de tralrnjndores y 

de patrones para coaligarse en defensa de sus respectivos i11t~ 

reses, pero garantiza que a nadie se puede obligar a formar -

parte de un sindicato no formar parte de él. Es dcc ir. la 

libertnd de asociación que además debe ser voluntaria, esLá r~ 

conocida para los trabajadores y para los patrones. Aunque de 

une manera excepcional, reconoce que una misma empresa puede 

tener varios sindicatos, pero para celebrar contratos colecti

vos sblo se reconoceré al que tenga mayor número de afil1ados 2 ? 

(22) MARX, Karl, y ENGELS, Fiedrich, ACERCA DE LOS SINDICATOS, 
Ed. Quinto Sol, S.A •• 1• ed., México s/f, pp. 19 y 32. 

(23) TRUEBA, U., Alberto, y TRUEBA, B., Jorge, Op. Cit., pp. 
1 71 V 18 J • 

- 99 -



Contin~ando con el trato igualitario,, aplica el Poder, 

para obligar o la minoría a acatar la decisión de la mayoría. 

La utilización de esta figura, también se aplica en los casos 

en que haya que suspender el trabajo por una huelga legalmen-

te conjurada .. 

Por su parte, la Ley Federal 1.h.~l Trabajo Burocrático ª.!!. 

toriza que en cada dependencia del. Estada haya un sindicato 

todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de él, -

pero una vez que obtengan su ingreso, no pueden dejar de for

mar parte, sa1vo que sean expulsados 24 

También los sindicatos pueden organizarse: Los de los -

trabajadores del Estado tienen el derecho de adherirse a la -

Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Est~ 

do (FTSE), única central reconocida por el Estado, es decir, 

tienen formada una Federación por Ley. Los trabajadores de la 

empresa privada, puden formar sindicatos gremiales. de emprP-

sa. industriales, nacionalcu de industria y de oficios varios. 

En base a lo cual se han formado sindicatos muy diversos y F~ 

deraciones y Confederaciones, entre las que destacan: la Con-

federación de Trabajadores Mexicanos (CTM), que agrupa a la m~ 

yor1a de trabajadores de todus las ramas y áreas industriales. 

empresariales y gremiales; también ha destacado en los últimos 

aílos, la Federación de Sindicatos Independientes (FSI), que se 

(24) LEY FEDERAL DEL TRABAJO BUROCRATICO, Ed. Porr6a, S.A., -
12' ed., México 1978, p. 48. 
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caracteriza por agrupar sindicatos de diversas áreas que no -

están de acuerdo con los métodos ni políticas de la CTM; as! 

mismo. se visualiza a la Confederación Nacional Campesina CNC 

que afilia varias agrupaciones campesinas. 

Entre casi todas las agrupaciones mencionadas, han form~ 

do el llamado Congreso del Trabajo como una Tribuna Nacional 

en la que se perfilan las actividades principales y las poli-

ticas a realizar por la clase trabajadora del pais y las dis-

tintes agrupaciones, hacen propuestas desde ahí, para que PºL 

teriormente sean expuestas en la legislatura por los canales 

abiertos en ella para dichos fines. ya que de nadie es deseo-

nocido que los representantes de agrupaciones sindirnlcs, tiQ 

nen derecho a ocupar una Curul en la Cilmara, aunque p3rn cl]o 

haya sido necesario que se afiliaran a alR6n Partido Político. 

Los sindicatos deben ser registrados ante la SQcretaria 

del Trabajo y Previsi6n Social y ante las Juntas de Concilid-

cibn y Arbitraje respectivas. En tanto que la~ Federaciones, 

las Confederaciones y los ~inrlicatoc de lo5 tr~Ldj •• Juicti bur~ 

cratas, sblo deben registrarse en lns .Junta Fcder3l de Conci

lioci6n y Arbitraje. 25 

En otros numerales de la Ley Federal del Trabajo y la -

del Trabajo Burocrático. se reza: los trabajadores de coufia!l 

za no pueden ingresar a los sindicatos de los demás trabajad2 

(25) LEY FEDERAL DEL TRABAJO BUROCRATICO, Op. Cit., p. 49., 
TRUEBA, U., Alberto, TRUEBA, B., Jorge, Op. Cit., p. 180. 
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res, pero pueden formar sus propios sindicatos, aunque hasta 

la fecha, no se conoce ninguno; respecto a los trabajadores de 

confianza del Estado, tienen prohido fo~mar parte de los sind! 

catos, y cuando los trabajadores sindiculizados desempeñen caL 

gos de confianza, quedarán en suspenso todas las obligaciones 

derechos sindicales26 . 

Según se puede observar, la organización en México, 

un derecho reconocido a los trabajadores y n los patrones y p~ 

ra fines de control administrativo, todas las agrupaciones de-

ben registrarse. Sin embargo, lo m6s importante que se detecta 

es que el sistema lleva a cabo una división fraccionaria de la 

clase trabajadora, al dividir en fracciones a los trabajadores 

de1 Estado y a los del sector privado; y también facciono al 

trabajador, cuando se separa al de confianza. Es decir, la Ley 

debilita a la clase trabajadora fraccionándola y !accionándola 

en partes heterogéneas y hasta opuestas entre si. 

Le Constitución vigent~ conc~d~ dPr~cho A !n~ trffbnjndn-

res de realizar huelgas, pero ordena que éstns Rerán licitas 

cuando: ''tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producción, armonizando los derechos 

del trabajo con los del capital. En los servicios públicos se-

rá obligatorio para los trabajadores, dar aviso con diez días 

de anticipación. a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la 

(26) LEY FEDERAL DEL TRABAJO BUROCRATICO, Op. Cit., p. 49. 
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fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas s~ 

rán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoria de 

los huelguistas ejerciere actos violentos contra las peisonas 

o las propiedades, o. en caso de guerra, cuando aquéllos per-

tenezcan n los establecimientos y servicios que dependan del 

Gobierno 1127 . 

Los trabajadores del Estado, también tienen derecho de 

utilizar la huelga, cuando se violen de manera general y sis-

temática los derechos consagrados en el Articulo 123, aparta-

do B de la Constituci6n Política. 

Aunque existen pequeñas diferencias entre los proccdi-

mientas entre la huelga del sector p6blico y la del sector pr~ 

vado, es mis importante hacer notar que los que se rigen por 

el apartado A, tienen varias causales para conjurarla, siendo 

los más trascendentes, obtener del patrbn prestaciones como: 

celebrar contrn~o colectivo o ley; hacer cumplir dichos contr~ 

tos; el reparto de utilidades y equilibrar los factores de la 

producci6n para armonizar el ~apitol y el trabajo; asi como -

las de apoyo solidario a una huelg3 Que tenga alguno de los ok 

jetivos anteriorcs. 28 

Como puede notarse, resulta de alta trasccndencta que lo 

huelga se real1ce con la finalidad de conseguir el equilibrio 

(27) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op. 
Cit., pp. 113-114 y 117. 

(26) TRUEBA, U., Alberto, y TRUEBA, B., Jorge, Op. Cit., p. ZOO. 
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entre los factores de la producción. armonizando capital y tr~ 

bajo, ya que esta ordenanza huce caso omiso de lo expuesto por 

Lenin, en el sentido de que ''Las clases sociales con intereses 

antag6nicos, son irreconcilinblcs 1129 . Es decir, la teoría del 

Socialismo Cientifico es echnda n un lado y s6lo permite una 

conciliación entre las clases, cortando de plano cualquier idea 

revolucionaria. La conciliación es el limite que el derecho del 

capital concede al obrero. el equilibrio del desiquilibrio que 

entre las clases sociales antagónicas es una negación por se. 

El caso de la huelga por solidaridad. establece también 

el mismo destino para el huelguista solidario que para el apo

yado, aún ganando el conflicto en la Junto. Y al respecto, los 

trabajadores del Estado, jamás podrán en este régimen de dere

cho conjurar una huelga por solidaridad, pues el articulado S~ 

premo no les concede este derecho. 

Por todas estas razones, se puede afirmar. que la orga

nización en México. es más virtual que real, se desprende de 

la Teoria del Socialismo Científico y queda como una concilia

ción que se niega por su propia naturaleza y que ha quedado en 

forma perenne y oficial grabada en lab garanti.:iz Socialt.>s de la 

Constitución Politica del país. 

Existen casos en que los huelgas han llegado al máximo -

de quebrar a la empresa e inclusive cobrar, por medio del 

bargo de loe medios de producción, al patrón deudor. pero in-

(29) LENIN, V., l., Op. Cit., p. 9. 
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cluso en el mejor de los casos. se puede declarar en quiebra 

y en tnl caso. el trabajador queda en el caso de despido, con 

el simple derecho a las indemnizaciones máximas. Aunque antes 

de que se cree un conflicto entre el capital y el trübajo. el 

patrón puede optar por conjurnr un paro para equilibrar los -

problemas econ6micos de la empresa. en cuyo caso se cae nucv~ 

mente en el caso anteriormente mencJonado. 

En el sistema actual, la legislación autoriza la forma-

ción de empresas cooperativas, ya de producción o dP consumo 

y otras diversas como las de exportación que se contemplan en 

el artículo 28 constitucional. Y a este respecto. sólo basta 

comentar que si bien sirven corno paliativos ..i ll.>S problemas -

inmediatos de la clase trabajadora y que ademis el Matcrialis-

mo llistórico reconoce que por ser movimientos obrPros deben -

ser apoyados por la base de que debilitan un lJnto itl capital. 

también es cierto que desvían el objeto principal de la organi 

zaci6n y desligan del proletariado a los miembros de dichas ºL 

ganiznciones. Por otra purt~. el articulo l~. fracción VI de 

la Ley de Sociedades Cooperativas, ordena que '' So deberAn te-

oer fines de lucro'' y por su propia naturaleza no debcr&n Le-

ner trabajadores que no sean socios de la cooperativa, eq tJ,,cir 

se trata de la última posibilidad que el derecho del capitull~ 

mo le otorgo a la clase trabajadora. con lo cual s6lo vuelve 

a provocar una cscisi6n en la clase proletaria 30 

(30) LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, Ed. D.O.F., del -
dia l'i de febrero de 1938. México. p. 19. 
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Por todo lo expuesto. no puede menos que reafirmarse 

que la organización que regula y ctlusa la legislación mexicana 

a la clase obrera, es m6s virtual qtte real. 

c. La Organización real y coyuntura econ6mica 

En México, los patrones y los trabajadores tienen el de

recho reconocido por la Carta Magna de asociarse para la de

fensa de sus respectivos intereses y este producto legal. tie

ne sus raíces en movilizaciones profundas que emanan desde que 

se inició la formación social capitalista en este territorio, 

Pero vale la pena visualizar desde donde proviene y hastn don

de ha llegado la organizacibn de omba~ clases. Determinar, pues 

la coyuntura econ6mica en su nivel nctual en la relación viva 

de las clases sociales. las necesidades prioritarias y lns vins 

a seguir, son los temas tocados en este inciso. 

Las organizaciones más antiguas formadas en este tcrrit~ 

rio, correspondieron a los patrones. Ellos, formaban coa]icio

ncs que agrupaban a todos aquillos que se dedicaban como maes

tros a explotar actividades manufactureras o de oficios, no era 

viable realizar ninguna actividad fuera de ellas; estaban lig~ 

dos por muy severas ordenanzns y constituyeron monopolios cuyo 

~nico beneficiario ero el maestro cspufiol y cuyas Juntos Oire~ 

tivas llegaron n llamarse proto-barberato, proto-mcdicato, cte. 

Estas formas de organización son de tipo feudal y sus f inalid~ 

des específicas eran la formación de monopolios regionales que 

evitaban la competencia al mantener ocultos los conocimientos 
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t.ecno16gicos. 

Por lo que respecta a los patrones mineros, hacendarios 

y de obrajes, no estaban precisamente organizados de manera -

autónoma, sino que estaban muy articulados al Estado Virreinal 

y éste era el organismo por excelencia de la Colonia para cu~ 

plir, hacer cumplir y hasta elaborar leyes que normalmente b~ 

neficiahan al espafiol propietario de medios d~ producci6n. 

Durante la Colonia, hubo muy distintas manifestaciones 

de descontento por· parte de los trabajadores, usi por ejemplo 

se conocen movimientos como los de: emigraci6n de nativos hacia 

la sierra, donde formaron sus propias formas de vida, en un -

atraso general que ha durado siglos; La rebeli6n de Nueva Ga

licia en el occidente de México. que fue duramente reprimida 

por el Virrey Mcndoza; La insurrecci6n de Tepia, Durango en el 

año de 1558, sofocada por Don Francisco de Urdiñola; otras re

beliones en Chihuahua, Sonora, Nuevo Le6n, Yucat,n, cte. Con 

las ordenanzas de 1770, se suprimieron en definitiva los parti 

dos, con el consiguiente descontento de los trabajadores qur 

provocaron tumultos y sublevaciones entre los mineros del Ce

rro de San Pedro en San Luis Potosi y en Real del Monte •. 

Los criollos, siempre desdeñados por los españoles. con 

empleos menores en la administración, prolu~oniza~on rebelio

nes como la de Don Mart.ln Cort~s; la de Don Guill~~ de Lampart 

y la Conjuración de los Machetes en 1779, todo lo cual contri

buyó a preparar el movimient.o de Independencia que se inició 

en el Ayuntamiento de México en 1808; continuada por la Cona-
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piración de Valladolid en 1809, y después por lo de Querétaro 

en 1810. con Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y otros criollos 

a la cabeza. 

Los negros, que vivieron cnsi siempre, como esclavos, 

rebelaron en varias ocasiones como cuando Yanga encabezó la r~ 

belión de los negros y logró la fundación de San Lorenzo de -

los Negros 31 

La dificil situación para las razas y castas, aunados a 

las nueves ideos de libertad y utilizando a criollos descanten 

tos y con los antecedentes de haberse abierto el libre Comer-

cio.se organizó, fomentó realizó la guerra de Independencia 

Política de la República Mexicana. que desde sus primeras nor-

mes buscaba la libertad en todos los ámbitos. Durante este me-

vimiento y muchos afias posLcri0res se mezclaron razas y castas 

disipándose hasta formar la raza mcztizo. 

Constituido México Independiente, los latifundios se a~ 

plian, y les primeros fabrican estabilizan su producción. Aho

ra es la burguesía que en base al loissez fairc, propuesto por 

el propio Estado•. proletariza a la mano de obra pnulatinamen-

te. Entre tanto del lado conservador se utilizan dos figuras 

de gran importancia pera la organización patronal: La Sociedad 

por Acciones y la Inversión Extranjera Directa, en forma legal 

y representadas por el Banco de Avlo y en la explotoción mine-

re. 

(JI) GONZALEZ, Blackaller, Ciro, Op. Cit., pp 196-198. 
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Por el lado liberal, los bienes del capital se ampl!nn 

hasta el latifundio y el monopolio~ Y má~ tarde, todas estas 

figuras se entre~ezclan para iníracstructurar al pals con nu~ 

vas industrias; distribuir le mano de obra y despojar comuni

dades, culminando con el Porfiriato. 

Reclprocamente, todos estos fenómenos. provocan la con

ccntraci6n de grandps masas obreras en las ciudades y como un 

e[ecto, se inicia la organización obrera. propiamente dicha, 

y de esta hubo varias corrientes. siendo principales: 

a. La agrupación con fines mutualistas que degeneraron 

en sindicatos b1ancos apoyados por lideres muy conectados nl 

Gobierno en turno. 

b. La formacibn de Clubes Anarco-sindicalistns con fines 

radicales que utilizaban la huelga como medida de prcsi6n para 

lograr sus demandas. ellos fuero~ duramc11tu reprimidos. Encnbs 

zados por Ricardo Flores Magón. utilizaron todos los medios p~ 

blicitar~os a su alcance para afectar a ln dictadura Por(tris

tn, organizar obrero~ y como oOtú~ principalc~ de esta corrien 

te fueron las huelgas de Cananea y ~e Rlo Blancot qu~ repercu

tieron fuertemente en el Gobierno y la organización obrera. 

e- Otra posiciOn fu~ la Católica, bAsnda en el sistema 

mutuolista. pero que d~gener6 en la Revoluci6n Cristcra. 

d. Otrn corri~nLc de importancia fue la con~Lituirln por 

el proletariado rural del Sur, que se rebeló con las armas <li

r~gidos por Emiliano Zapata al grito de la tierra es ~e quien 

la trabaja". Este presionó n Dinz. en apoyo a Madero y funciQ 
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nó como pilar de la Revolución de 1910. Modero toma la presi-

dencia en base el Plan de Sn11 Luis, mismo que lo comprometíu 

a devolver la poscsib11 o a indcmnt~ar n los despojados por -

los métodos porfiristas. todo lo cunl no se cumplió, con el -

consiguiente descontento de esta corriente que presionó tam-

bi6n a Madero, Huerta y Carranza hnsta lograr una legislación 

a nivel constit.ucional sobre tenencia dc la tierra y reparto -

agrario, lo cua1 culminó hasta casi 1932, con la Reforma Agr~ 

ria iniciada por Cirden3s. 32 

Entre las corrientes mutualistas, con líderes conecta -

dos al Gobierno y a la corriente anarco-sindicalista, provee~ 

ron a los patrones a solicitar a Diaz un arbitraje. Por prim~ 

ra vez. se concedio a los obreros huelRuistas permiso paru 

enviar representantes a expo11cr sus quejas. ''El S de enero de 

1907, despúes de varias audiencias, se decidió a favor del e~ 

pitalª Lo que ocasióno mayores intentos de huelga y represio-

nes cada vez más fuertes~ 

Más tarde, durante 1 durante Madero, que no se opuso a -

la organización obrera se mulLiplicaron los sindicatos de ti-

po mutuulisLa y hasta se formó el Departamento del Trabjajo -

bajo el control de la Secretaría del Fomento,en diciembre de 

1911. Al año siguiente se efectuó lo primera conv~nción de p~ 

trones y obreros quc''en realidad fue de patrones, pues aunque 

se nombraron delegados y obreros , no se permitio su asisten-

(32) CLARK. Marjoric, Ruch, LA ORGASIZAClON OBRERA EN MEXICO, 
Ed. ERA, 2• cd., México 1981, pp. 11-26 y 47. 
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cia a las sesiones 11 ;se les notificaban las decisiones y se -

les premitía expresar opiniones. La convención concluyó con -

un acuerdo o contrato general que fijaba Ins salarios de las 

fábricas textiles y las condiciones de trabajo; para su cumpl~ 

miento se creó un Comité Permanente de obreros que rcpresent~ 

bao los obreros. El acuerdo no se cumplia pero la organiza -

c~ón obrera pugnó por formar una Cimara d~l Trabajo lndcpcn-

diente y se buscó la unificación obrera un sólo grupo que 

llegó a formar la CASA DEL OBRERO MUNDIAL , En el la se deba-

tia sobre estrategias de organización y aunque en un principio 

se abstuvo de política, se vió después precisada u intervenir 

por lo que Madero la cerró. Y continU6 en forma clandes~ina. 

Durante Huerta. se efectuó la primera manifeslaci6n del 

DIA DEL TRABAJO, pero despúes fue prohibida la reunión de Si_!!. 

dicatos al efectuarse la siguiente. fue disuelta co11 la fUCL 

za armada y arrestados los oradores y . 33 organ1zadorcs Carra.!!_ 

za tom6 el mando y otorg6 la Casa del Jockey Club a la COM,¡1~ 

ro cuando se agudizaron las presiones y l~s huelgas la volvió 

a hostigar. Sin embor~o Obr~ghn mPdi6 lQs prcblcm~s y~'' ddc-

!ante los 1íderes políticos manejaron los conf1ictos en base 

o 1a conciliaci6n, otorgando los derechos generales del obrero 

libre asalariado; formaron sus agrupucioncs s1nd1cales y le -

calcularon el precio a lo fuerza de trabajo por ,jornada diaria, 

semanal. mensual.etc. Puede observarse también lo tendencia o 

(33) !bid .• pp. 25-32. 
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formar Partidos Politicos, pero ello es más un derecho polit~ 

co de ciudadanos y no un derecho laboral. 

Por su parte, los patrones también lograron, en igualdad 

de condiciones el reconocimiento de organizaciones patronales 

y el derecho a los paros de producción. En esta materia se de~ 

tacan varias normas de nivel Federal, como la Ley de Sociedades 

Mercantiles que da pie a las ~ouperativas de trabojadores como 

sociedades especiales; la Ley de Cámaras de Comercio y los de-

rechos constitucionales de: libertad ocupocionalo libre concu-

rrencia y control de los monopolios. La Ley de Cámaras de ComCL 

cio, es de suma importancia pues regula lo organización obliga-

torta del capital y es la base de las Cámaras de la Industria 

y Financieras: ''l.as agrupaciones patronales, son concebidas g~ 

neralmente como grupos de presión. Esto implica pensar que la 

burguesía en nuestro pals no participa en el Poder del Estado, 

ni interesa saberlo: es decir, se parte de negar el carácter 

de clase del Estado, señalando a éste como un Órgano aut6nomo 

en relación a las clases sociales, que se encarga de adminis-

trar y dirigir a la sociedad de acuerdo a los intereses gener~ 

les de ello, o a lo mucho se señala que acLÚa de acuerdo n la 

correlaci6n de fuerzas entre las clases 1134 • 

Pero resulta muy curioso que las principales organizaciQ 

nes patronales fueran creadas inmediatamente después de tcrmi-

(34) FRAGOSO, J., Manuel, CONCHETRO, Elvira, y GUTIERREZ, Ant2 
nio EL PODER DE LA GRAN BURGUESIA, Ed. Cultura Popular, S. A., 
¡• ed., México 1979, p. 265, 
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nada la Revolución, la CONFEDERACION DE CAMARAS NACIONALES DE 

COMERCIO (CONCANACO), fue fundadu en 1917, al igual que la CA

MARA AMERICANA DE COMERCIO (CAHACO): un año después, se organi 

zó la CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES (CONCAMIN): en el 

año de 1928, surgió la ASOCIAC!ON DE BANQUEROS DE MEXICO (ABM) 

y, en I929 la CONFEDERACION PATRONAL MEXICANA (COPARMEX). Sic~ 

do su consolidacíón en la década de los trc4nta~. E~ decir, en 

el momento en que el Estado mexicano comenzó a convertirse en 

elemento central de desarrollo económico y se instituciona

lizaron mecanismos y estructuras que impulsaron al ca¡1itnlismo 

como son: la modernización del aparato financiero (creó el BAli 

CO DE MEXICO en 1925); la intervencibn en ciertas 'reas estra

tégicas de la economía (Nacionaliz6 a los fcrrocarrilc~ y la 

industria petrole-ra). la agrupación de los empresarios y la º.!:. 

ganización compulsiva de los campesinos. Todo esto hace pensar 

que la organización patronal, fue una resultante histórica de 

la Revolución de 1910. 

Al final, en la cúpula. se encuentra el CONSEJO C.:OORDJ

NADOR EMPRESARIAL (CCE), que reúne a las principales or~ani,a

ciones por actividad~ CONCAMIN (industria), CONCANACO (comer-

cio), y ABM (finanzas, antes de la Nacionalización de lo Banca 

Privada Mexicana), hoy, AMIS y CMHN. 

Las Cimnras estAn organizadas scctorialmente y c11 forma 

local y nacio:1al, pero ndem~s se observa una doble organización 

un sistema autónomo y otro oficial. 

La ley de Cámaras de Comercio y de Industria, obliga a 

- 113 -



economia de mercado no compulsiva y observa que el Estado le 

toca en materia econ6micn: ''velar por el intcr's p6blico, cooL 

dinarlo, encauzarlo y estimularlo; crear las condiciones propi 

cias para el desarrollo económico del particular y participar 

en las Actividades económicas, sólo cuando se trote de servicios 

públicos, básicos o de actividades de interés colectivo, en los 

que el particular no se interesc'135 • 

Por su parte CANACINTRA, expuso en su Carta de los Indu~ 

triales Mexicanos, donde hace incapié en que debe controlarse 

la Inversión Extranjera, fomentarse la Mexicana y alentar a la 

Economia Mixta; nacionalizar lns industrias b&sicns y evitar el 

Monopolio; asi como evitar préstamos. Además, siempre, desde -

su creaci6n, ha apoyado las actividades del Estado y sus fórm~ 

las de solucibn a los problemas económicos. Con un sistema muy 

parecido la de CONCAMIN, afilie a todos los comerciantes de la 

Naci6n, está reconocida por el Estado y es a su vez un órgano 

de consulta que puede agrupar cooperadores nacionales y extran 

jeros; pugna por un comcc~lo sin stoc~s rle precios, por numen 

tar servicios y promover la actividad mercantil. Elaboró una 

Oeclaraci6n de principios de los Comerciante que apoyan: a la 

propiedad privada. la libre concurrencia. a favorecer a la ce~ 

nomla y a 11mitar al Estado en materia económica 36 . 

(35) lbid .• pp. 283-284. 

(36) lbid,, p. 305. 

- 114 -



En 1975, la Prensa Nacional informó le decisión de los 

principales dirigentes empresariales: CONCAHIN, CONCANACO, ABM, 

(ASOCIACiélN NACIONAL BANCARIA Y DE SEGUROS) AMIS, y del CONSEJO 

MEXICANO DE HOMBRES DE NEGOCIOS OIHN, de crear el CONSEJO COO.E_ 

DINADOR EMPRESARIAL CCE, con la finalidad de unir :r coordinar 

las acciones empresariales, difundir su idcologtu. defender las 

libertades y crear un puente de comunicación entre el Gobierno 

y el Capilal. Esta agrupaci6n se tormó con seis integrantes de 

cada una de las otras organizaciones no admite ninguna otrn. 

Pugna por la proletarización general de lu mano de abril y por 

constituir el proletariado rural, organizándolo; mejorar la im~ 

gen de la libre empresa, evitando publicidad negativa tanto en 

los medios de comuniración como en la cátedra y en la tribunA. 

Reestructurar la educación media y superior, convcnci~ndolos 

de que el capitalismo es más humano que otros sistemas. 

En el CCE, no cabe la CANACINTRA, ni la COPARMEX. una por 

depender de la CONCAMIN, y otra por ser una agrupación que mo-

neja relaciones laborales y no sólo empresari~lP~. T~mbiln ha 

tenido enfrentamientos con la burocracia estatal y con otros 

sectores de la propia burguesía, pero ha logrado imponer sus 

ideas por sobre otras opiniones, incluso las Alianzas de Pro

ducción y los Pactos son obra de ellos. Aunque también lo son 

la i11flaci6n y la deflación.
37 

(37) Ibid., p. 293. 
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Según se ha visto. la coyuntura econbmica expresa de un 

lado la existencia de una clase proletaria que se ha organiz~ 

do por decreto. dirigida por el Estado. Se encuentra en la f~ 

se de demanda de cumplimiento de los derechos legislados, más 

bien inmediatos. Se encuentra organizada en tres grandes sec

tores: el obrero. el campesino y el burócrata. aunque se olvi 

da del trabajador de confianza. Existe uno corriente indepen

diente. aunque el sector oficialista es mucho más poderoso. Y 

como caracterlstica especial, la lucha proletaria. en su fase 

más avanzada se ha desviado hacia la cooperativa burguesa de 

producción y de consumo. 

Por otro lado, se observa una organización patronal que 

se expresa en dos partes: una oficialista y otra autónoma, de 

ellas. es más fuerte la autónoma, misma que siempre se ha di~ 

tinguido por su dinero y las tendencias a monopolizar, prole

tarizar y desear -determinar sus funciones al Estado. En tanto 

la fracc~bn oficiali&ta tlcndc blewprc a u~oyur al Ebtudo, en 

tanto que no sobrepase o afecte ln libre concurrencia, lo li

bertad ocupacional asalariado y el control monopólico. 

Ambas clases sociales. tienden a evolucionar hacia rum

bos distintos, por el bien de cada una de ellas, pero a su vez 

tienden a liquidar los resquicios feudales y de modos de pro

ducci6n menores. Buscan tnmbi~n operar directamente en el Po

der Público y suelen concursar en las contiendas electorales, 

siendo hasta el momento sblo partes cuasi-teatrales. Y ante -

este panorama se observan en equilibrio aparente. 
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C. Libertad ocupacjonal. garantía para el Capital 

a. Precisi6n de lo Libertad ocupacional 

E1 articulo 5g constitucional garantiza que: ''A ninguna 

persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, indus

tria, comerclo o trabajo que le acomode, siendo l{cit.0 1138 • El!, 

te dercho. conocido como ~arantía de la libertad ocupacional, 

expone claramente que: 

a. La libertad ocupacional se refiere a cualesquiera n~ 

tividad econ6mica a la que las personas deseen dedicar~e; 

b. Tiene como limitación general que la actividad econQ 

mica sea licita; y. 

c. Solamente las personas pueden ejercitur esle d~rccho. 

Es decir. por una parte, la persona, que es una ficción 

jurídica, es la detentadora del derecho de libertad ocupnci2 

nal, quien no sea persona, no puede ejercitarlo. Las personas 

pueden ser físicas o morales y deberán seleccionar alguna ac-

tividAd econ6ml~d, de las licitas, para ocuparse. 

De otro lado, las ocupaciones licitas, son aquéllas que 

est~n permitidas por el orden jurídico, y como todo lo no prQ 

hibido, está permitido, la persona puede ocuparse en toda ac-

tividad económica, siempre cuando no cuJ.ga en lo i lle i to. Y 

para dar luz al respecto, es conveniente citar el artículo 

1830 del Código Civil para el Distrito federal materia co-

mún y para toda la Repúb1ica en matC!'ria fc>dernl, que reza: "Es 

(38) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ~EXJCANOS. Up. 
Cit., p. 12. 
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ilícito el hecho que es contrario a las leyes del orden públi 

ca o a las buenas costumbres 1139 • 

Al decir de Juventino V. Ca~tro, no existen en la Ley, 

definiciones específicas del orden p6blico ni de las buenas 

costumbres, pero en criterios generales de los doctrinarios 

de derecho, ''Las leyes del orden póblico son aqu6llas que re

gulan los intereses del Estado y de la sociedad y no así las 

nor~as del orden pri~ado; en tonto que los hechos contrarios 

a las buenas costumbres son aquillns que dafian o molestan los 

sentimienLos de un grupo social en un promedio mayoritario, -

en un momento dado y en un lugar concreto 1
'
4 º. Y por esta impr~ 

cisión, prefiere considerar que la prohibición que hace la ley 

se refiere a los ocupaciones ilegales. 

Dicha opinión. puede ser considerada como errónea. pues 

si la ley quisiera prohibir las ocupaciones ilegales, asl lo 

habría indicado y considerarla que si lo legal es aquéllo que 

está tipificado en la ley, pudiendo ser lícito o ilícito. y lo 

ilegal es lo que no estó tipificado en ella o que actúa al maL 

gen de ella, entonces tendrta que elaborar un Códi~o ~spcc1dl 

en el que relata.ril ld.s ocupaciones permitidas y las que no C.!!,. 

tuvieran mencionRdas en 61, serían las ocupaciones prohibidas. 

Lo cual seria un contradiccJ6n in abyecto. Reaulta, erltonces, 

(39) COD!GO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Op. Cit., p. 286. 

(40) CASTRO, Juventino, V,, LECCIONES DE GARANTIAS Y AMPARO, 
Ed. Porrúa, S. A., 2• ed., México 1978, pp. 18-20. 
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más real, considerar que la ley prohibe las actividades ilici-

tas, por el hecho de estar en contra de las leyes del orden p~ 

blico y de las buenas costumbres y que deja en otro nivel las 

que simplemente afectan al orden privado. Es decir, es más vi~ 

ble tipificar en un Código, las actividades ilícitas que las 

licitas, toda vez que lo no prohibido expresamente por la Ley 

está permitido. 

Por otro lado, la libertad ocupacional es un término de 

gran amplitud que incluye todas las actividades económicas que 

pueden ser ejecutadas por la persona, dentro de las cuales 

encuentran: el trabajo, la profesión, la industria y el comer-

cio, mismas que se caracterizan por buscar una retribución CCQ 

nómica y no sólo una satisfacción moral, lo cual serla una si~ 

ple afición, que puede ejecutarse por cualesquiera, si1i que se 

requiera estar constituida como persona. 

Resulta también muy conveniente aclarar que cuando el -

texto constttucional gerAnti~n que le persona podrA dedicarse 

a le ocupaci6n que le acomode, podría interpretarse que si u 

algún sujeto ninguna ocupación le acomoda, entonces podría no 

dedicarse a ninguna ocupación económica, pero la Constitución 

no autoriza a no ocuparse. pues incluso en su articulo 38, re-

za que: ''Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se su~ 

penden: .•• JV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria dcclar~ 

rada en los t~rminos que prevengan las leyes'' 41 . Aunque para 

(411 CONSTiTUCION POL!TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op. 
Cit., p. 46. 
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ello se exija la declaración legal, misma que a casi nadie le 

interesa probar en contra de algún individuo, únicamente se 

declara como punto anexo a alguna sentencia de otro arden. 

De otro lado. los residentes extranjeros tienen el deber 

de manifestar, al radicarse en el país, la ocupación a la que 

habrán de dedicarse, por lo que se confirma que toda persona 

radicada en México, debe tener alguna ocupación. 

Según lo expuesto, puede notarse, que lo que realmente 

garantiza el articulo 50 constitucional, es que hecha la ele~ 

ción de la ocupaci6n licita, C1 propia Poder Público no podrá 

impedirlo y además está obligado a proteger de terceros que -

quieran impedírselo sin justa causa, y también garantiza, que 

la elección de ocupación puede hacerse libremente por la per- · 

sana, sin coacción de ninguna especie. 

b. Limitaciones a la libertad ocupacional 

En el propio articulado constitucional, se pueden locali 

zor limitaciones al ejercicio de la libertad ocup,,cionol, y es 

también el Fuero Supremo el que indica los fórmulas que se de

ben utilizar para limitar dicha libertad: 

En el Brticulo 5º constitucional aparecen las f6rmulas a 

través de las cuales se puede impedir la ocupación a las pers2 

nas: a. Por determinación judicial cuando SC" atRquen los dere

chos de tercero; y, b. Por resaluci6n guber11atlva cuando se -

ofendan los derechos de la sociedad. El primer caso, es una O.!. 

den específica que ha alcanzado el nivel de Sentencia firme 
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apoyada en un precepto legal, como consecuencia de un proceso 

seguido ante los tribunales competentes que juzgan sobre alg~ 

na demanda o denuncia interpuesta por algGn tercero afectado. 

El art1c11lo 24 del C6digo Penal Federal, dispone en su fraccJon 

XII, que se puede utilizar como sancibn. ''la suspensJ6n o pri-

vaci6n de derechos'', dentro de los cuales se incluye el d~rc-

cho de ejercer nlgunn profcsi6n o aclividud, y es n1uy curncte-

ristico que se aplique en los delitos imprudcnciales, conforme 

a lo señalado en el artículo 60 del mismo Fuero~ 2 . También se 

pueden mencionar las leyes sobre educación, voto religioso, -

mercantiles, civiles y laborales, que pueden llegar a resolu-

ciones en el mismo sentido. 

El segundo caso, es una orden administrativa que aplic11 

una ley que dispone vedar a algu11a per~ona ~1 dPrechn (le "ru-

par se y se debe tener cuidado que la ley lo disponga, tanto e11 

el sentido material como formal, pues segón la Tesis Jurispru-

dencial 331: ''Are. 4° (ahora 5º) CONSTITUCIONAL. l.a facultad 

para reglamentarlo es exclusivn de los Poderes Legislativos de 

lo~ E~tedos o del de l~ Cni6n. r l~ I~gldru~tlldci~ll (jUC tlHMHfl -

las leyes administrativas es inconstitucional 1143 • 

Las limitaciones a la libertad ocupacional se pueden ver 

en varios numerales: En el articulo 28 de la Constituci~n. 

menciona expresamente que existen actividades que sou propias 

(42) CODIGO PENAL FEDERAL, Ed. Porrúa, S.A., 37• ed., México 
1986, pp. 15 y 24. 

(43) CASTRO, Juventino, V., Op. Cit., p. 76. 
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y exclusivas del sector p6blico, y por ello no pueden ser explQ 

tadas por los particulares, aunq1ie tambi&n existe cierta solv~ 

dad en relaci6n al ejercicio d~ dichas nctividnJcs, pues ''El 

Estado contar& con los orgHnismos y empresas que rec¡uiera para 

el eficHZ manejo de las áreas estrat~gica~ a s11 cargo y en las 

actividades de CHrActer prioritario, donde, de acuerdo con las 

leyes participe por si o con lus sectores social priva<lo 114 ~ 

Es decir que algunas de esas actividades serán concesionables 

o susceptibles de que rarti~ipcn en clld~ lo~ becLorcs social 

privado. En este caso de participación estatal y particular 

se encuentra ln Compaftia de l.uz y Fuerza del Centro en Liquid~ 

ci6n y Tel~fonos de Mixico, S.A. Je C.V., entre otraH. 

En varios articulos se legisla que ciertos actividades -

sblo podr&n ejercitarse por m~xicanos por nacimiento: el de -

Presidente de ln República, Senador, Diputado. Magistrado o Mi 

nistro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en los -

cargos del Ejbrcito, en tiempo de paz, en la Marina Nacional, 

y en la Fuerza Aérea Mexicana, 45 e Le:. • 

También hay limitaciones para ministros de los culto~ 

para menores de 14 aftas y menores de 16 mayores de 14, etc. 

c. Beneficios al Capital por la libre ocupación 

La libertad que garantiza la Constitución en el articulo 

(44) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, O. 
Cit., p. 39. 

(45) Ibid .• pp. 54, 43,55,74,81 v 111. 
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5G, es un beneficio para el Capital pues, ejercerlo le permite 

seleccionar o, en su caso acumular las actividades a las que 

desea dedicarse, partiendo de las posibilidades eco11bmico~ que 

tengo, as!, las actividades industriales y comerciales son los 

máá. adecuadas a sus intereses. 

El articulo 28 constitucional ya le ha garantizado que 

eviLar~ el monopolio y las pr,cticas monop6licas para que el 

Capital se desenvuelva en un mercado de libre concurrencia. P~ 

ro a su vez, los arLiculos 2º y Sº constitucionales le han RB-

rantizado que el propio Estado est~ cncargaJo de liquidar las 

relaciones sociales de t~po esclavo y de tipo servil. 

Retomando el articulo 28 del Fuero Supremo, ''La l.cy cas-

tigará sevcramcnLe y las autoridades perseguirán con eficacia 

.•. en general todo lo que constituya una ventaja exclusiva 

debida a favor de una o varias personas determinadas y con PCL 

juicio del póblico en general o de alguna clase social'' 46 Lo 

cual implica que de ninguna manera puede el proletariado, bus-

car beneficios exclusivos, con lo que se liquida de plano, la 

posibilidad de un socialismo que además de contradecir la ga

rantie de libre mercado, plant~Rrla la dictadura del proleta-

riada y además lleva la Lcndencia de liquidar por ex~inción n 

las clases sociales. Por lo que se puede afirmar que lo Cons-

titución le ha garantizado al Capital la senda del capitalismo 

(46) lbid .• p. 39. 
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aunque la lim~taci6n le implique s11 propia limitaci6n. 

En una correlación de los artlculos SQ y 123 conslituci2 

nales, se puede apreciar la obligación del patrón de pagar a 

todos sus trabajadores, cuando menos. el salario mlnlmo gene

ral o profesional, en su caso. A cambio de esta inversión, el 

Capital tiene Capital, tiene ln certeza de que el Estado evita 

rá que el trabajador le exija más, pues el patrón puede argu

mentar que esti cumpliendo con las normas legales; a 

tiene el derecho de exigir al obrero que trabaje una jornada 

completa y que tenga la preparación necesaria para desempeñar 

el cargo en su proceso de producción, so pena de ser recindido 

su contrato de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. Y 

ya cumplimentado el contrato por ambos lados, el Capital tie

ne el derecho de apropiarse la plusvalía, como un derecho del 

Capital por se4 

Como un efecto de que el proletariado es demasiado y a 

su vez siempre está buscando la posibilidad de colocarse en 

trabajo mejor retribuido, forma un cjércilo de mano de obra 

de reserva, integrado por mano de obra desocupada, a la cual 

el Estado, se encarga de sostener o de permitirle el sosteni

miento, de algún modo, en tanto que el Capital no lo alquile, 

y con ello le garantiza al Capital que siempre contará con la 

mano de obra que suplirá a la fuerza de trabajo que se retire 

de sus procesos de producción. 

El Estedo, a través de la Constitución, le ha garantiza

do al Capital que le ha de cuidar su propiedad privada, evitan 
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do que ésta caiga en poder del proletariado, ya que ninguno de 

las clases sociales tiene el derecho de beneficiarse en forma 

exclusiva o con perjuicio de la otra. Pero ese perjuicio sólo 

se tasa con la compnraci6n del hecho y lo dicho por la Ley. 

Es tan concreta la legislación en beneficio del Capital, 

que creu un teatro jurídico e institucional a trav~s del c11al 

obliga a los patrones a cumplir con los derechos mínimos de -

los trabajadores; así, le obliga a pagar el salario y en caso 

de negativa les legisla una sanc16n que puede caer en lo penal. 

así nl menos reza en el articulo 1004 de la Ley Federal del 

Trabajo. que incluso instituye el delito de fraude al salario: 

''Al patr6n. ,,que haga entrega a uno o varios de sus trnhajudo

res de cantidades inferiores al salario fijado como mlnimo ge

neral o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas 

de dinero superiores de las que efectivamente l1izo entrego. se 

le castigará con las penas siguientes: 

I. Con prisión de tres meses a dos años multa que cqui 

valga hasta 20 veces el salario m1nimo general, conforme a lo 

establecido por el articulo 992, c11Anrln ~) monto de ld omLsLdn 

no exceda del importe de un mes de salario mínimo general de lu 

zona correspondiente; 

II. Con prisi6n de tres meses a dos afias y multa que equ~ 

valga hasta 50 veces el salario mínimo general. conforme a lo 

establecido por el articulo 992. cuando el monto de la omlsión 

sea mayor al importe de un mes, pero no exceda de tres meses de 

salario mínimo general de la zona correspondiente; y, 
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111. Con prisión de tres meses a tres años y multa que 

equivalga hasta 100 veces el salario mínimo general, conforme 

a lo establecido por el articulo 992, si la omisión excede de 

los tres meses de salario mínimo general de lu zona correspo~ 

diente 1147
• 

THmbiin se ve obligado el patr6n o pagar utilidades al 

trabajo, al final de cado ejercicio, en cumplimiento a lo que 

ordena la fracci6n IX del articulo 123 constitucional, y el -

monto de las utilidades se debe fijar por la Comisión Nacional 

Tripartita para la participación de los trabajadores en las -

utilidades de las empresas. A este respecto, cabe mencionar a 

dos fenómenos de importancia: 

a. El 14 de octubre de 1974, la Comisión fijó un monto 

general mínimo del 8% de las utilidades, y éste puede ser ma-

yor, según el convenio celebrado entre el trabajo y el capital 

en cada empresa. 48 

b. Existen casos, en la Ley, en los que se exceptúa de 

esta obligación a varias empresas: en el Articulo 126 de la = 
Ley federal del Trabajo, se indico que quedan eximidas de esta 

obligación: l. Empresas de nueva creación, durante el primer 

año de funcionamiento; II. Las de nueva creación dedicadas a 

elaborar un producto nuevo, durante sus dos primeros años de 

funcionamiento; 111. Las de nuevo creación de la industria ex-

(47) TRUEBA, U., Alberto, y TRUEBA, B, Jorge, Op. Cit., p. 453. 

(48) Ibid., pp. 511-518. 
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.tractivo, durante el periodo de exploroci6n; IV. Las institu-

ciones de beneficiencio privado sin fines de lucro¡ V. El Ins-

tituto Mexicano del Seguro Social y las Instituciones públicos 

descentralizadas con fines culturnlcs, asistenciales o de ben~ 

ficicncia; y VI. Las empresas que tengan un capital menor al 

que fije la Secretaria de~ Trabajo y Previsi6n Social, por ro

mas de la industria, previa consulta con ln Secretaria de In-

dustria y Comercio. La resolución podrá revisarse total o par-

cialmente, cuando existan circunstancius económicas importan

tes que lo justifiquen 1149 • 

De la misma manero, los derechos de previsión social que 

consisten en vivienda, seguridad e higiene, son cumplidos a -

través de Instituciones creadas por el Estado y con carácter 

de paraestatales, coma: el IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, FOVISSSTE, 

Además de que el cálculo de Salarios y Utilidades para los tra 

bajadores es efectuado par Comisiones cspecif icas constituidas 

en forma tripartita. 

De lo dicho, se desprende que la libertad ocupacional es 

la causa de muchos beneficios paro el Capital y a su vc2 que 

los derechos laborales minimos, resultan ser las derechos máx! 

mas a los que puede aspirar el trabajador, so pena de ser des-

plazado por otro proletario del ejército de mano de obra de -

reserva. 

(49) !bid •• p. 77. 
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''lDbnde se ubica la burguesía? ¿Jfasta d6nde 
se proyecta? ... En realidad nos enfrentamos con un 
gran fantasma cuyo poder se encuentra en todas par 
tes, pero sin rasgo alguno de su presencia [{sien" 

ELVIRA CONCHEIRO Y OTROS 



CAPITULO IV 

LAS INVERSIONES COMO FUENTES DEL SUBDESARROLLO 

A. Sub-desarrollo y dependencia económica 

a. Desarrollo económico, problemn mundinl 

La economia mundial, est& integrada por economlas desurr~ 

lladas y sub-desarrolladas; a la vez que economías se prQ 

claman capitalistas y otras socialisLas. Todas ellns. tiC cncuen 

tren articuladas en un sistema ccon6mico; unas en mayor medida 

que otras, pero todas conformando una red Internacional. 11or 

lo que no es posible hablar de ellas en forwa totalme1ltc nisl~ 

da 1 • Sin embargo sl es v~ablc hacer u intcnt~r 110 anblisis es-

quemático de la situación económica que so~tiene a las econo-

m1as de cada grupo en el crisol internacional. Es decir. es PQ 

sible hablar, siguiendo a Barré, de economlas desarroll~das de 

tipo cerrado o de tipo abierto: de crecimientos espont&ncos y 

planificados¡ con lo que se dR un gran paso en el análisis pue~ 

se puede observar cbmo los palscs capitalistas actualmonle de-

(1) AMIN, Samir, lNTRODUCClON DE LA ACUMULAC10N A ESCALA MUN
DIAL, Ed. Siglo XXI, S.A., 4 1 ed., México 1979, p. 9 • 
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sarrollados, emanaron básicamente de crecimientos complejos y 

lentos que necesitaron siglos pnra llegar al nivel de desarro

llo que hoy tienen. Y también se puede considerar que, si bien 

existen ejemplos de cconomlas que se han desarrollado en base 

e sistemas cerrados, no ha sido totalmente aislados del mundo 

exterior, por lo que en realidad se deben entender como econo

mías cuasi-cerradas. 

En su exposici6n, claramente expresa que es posible con

siderar que los pueblos capitalistas sub-desarrollados, lo son 

básicamente porque históricamente han serYido de puntos de apQ 

yo para el desarrollo de los paises capitalista hoy desarrollA 

dos. Simultáneamente, fácil comprender el por qué, aunque -

los hoy sub-desarrollados intenten politicag ecnnbmicas fiel

mente copiadas de los desarrollados. fracasan en el objetivo 

de desarrollarse y hasta suf rcn descompensaciones que los empQ 

brecen. 

Por otra parte se observa que los paises socialistas han 

tenido un desarrollo mis rjp1do, en menos tiempo, curt bU pull

tica de cconomla cuasi-cerrada, pero que en realidad han logr~ 

do emerger gracias a dos puntos básicos: ln planificación com

pulsiva y la estructura distinta al modelo capitalista, aunque 

es tAmhién visible la presencio dP regiones sub-desarrolladas 

dentro del mundo socialista, tant1> en ln periferia de bstc, CQ 

mo en las zonas de abastecimiento de materias primas. 

Ese fenómeno de desarrollo veloz, ho llevado a los capi

talistas a adoptar el m6todo de planificación pero sin cambiar 
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su estructura, por lo que han adaptado a sus economías la plA 

nificación indicativa 2 . 

Como una consecuencia lógica, los paises capitalistas en 

sub-desarrollo, han adoptado el método de planificuci6n indic~ 

tiva, s6lo que no han logrado desarrollarse y hasta han caldo 

en crisis de inoperancia, motivo por el cual se le ha llamado 

planificaci6n indicativa decorativa 3 • 

El análisis de Barré, incluye datos de gran interés, 

1952, en el mundo no comunista, los paises dPsarrollados, Cl1en 

tan con unos 600 millones de hombres que logran una producción 

de 732 mil millones de dólares, aproximadamente; en tanLo que 

los paises sub-desarrollados con más de 1000 n.ilJ 111cs <le l1om-

bres, s6lo logran 145 mil millones de dólares nproximadame11tc. 

Por lo que el ingreso per c&pita de unos y otru& CR mu) diblm-

bolo: en los desarrollados, la media scri de unos 120() l\6larcs 

en tanto que en los sub-desarrollados ser~ de unos 150 dólares. 

Para 1a economía del mundo capjtalista, el problema se agrava 

cuando cálcula el ingreso pcr cápita para su bloque: aproxima

damente 600 dÓlarcs. 4 

Mucho más dificil es la situación real para la población 

del bloque capiLalista pues, cuando obscrv3 13 realidnd de la 

distribución del ingreso, se encuentra con que 110 es cqu1L;1tl-

(2) BARRE, Raymond, Op. Cit., pp. b2-117. 

(3) GUILLEN, Romo, Arturo, Op. Cit. p. 95. 

(4) BARRE, Raymond, Op. Cit., p. 9. 
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va, sino que existe una palpable desigualdad entre ricos y po-

bree, asi como entre clnses medias. El problema toma ahoro un 

matiz tenebroso, pues de un lado, el bloque capitalista neces! 

ta aumentar su ingreso n escala mundial; por otra parte, el -

pais sub-desarrollado cada vez ve más dificil su situación y 

su población, ante una disyunt1va. puede optar por el camino 

menos conocido con la esperanza de mejorar. 

El uso del término desarrollo económico se comenzó a ge-

neralizar públicamente hacia fines de la JI GUERRA MUNDIAL, c~ 

mo contrapartida al Lérmino sub-1lesarrollo que calificaba de 

esa f~rma a las zonas atrasadas o coloniales. Actualmente, no 

existe un criterio universal de lo que debe entenderse por de-

sarrollo, crecimiento y progreso como términos sinónimos de -

bienestar; y de paises sub-desorrollados. en vías de desarro

llo o tercermundistas como sinónimos de pobreza y atraso 5 . Pe-

ro si existe una· literatura abundante sobre el tema, de la que 

se puede destacar que: La gran mayorla de los autores coinci-

den en que para calificar a un pata como desarrollado es nece-

serio que reúna varios requisitos económicos y sociales y G6-

mez. Granillo, hace una descripción sintética de los coracteris-

ticas del desarrollo y del subdesnrrollo: 

CARACTERlSTlCAS ECONOMICA: a. el sub-desarrollo se cara~ 

teriza por: 1. Ingreso bajo por persona; 2. Predominan activi-

(5) GOMEZ. Granillo, Moisés, Op. Cit., p. 307. 
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dades primarias; 3. Productividad baja; 4. Factores producti-

vos mal aprovechados; S. Alta exportación de materias primas: 

6. T¡cnica atrasada; y 7. Capitalizaci6n baja. b. el desarrQ 

llo se caracteriza por: l. Ingreso por persona ulto: 2. PredQ 

minan actividades industriales y comerciales; 3. Productividad 

alta; 4. Optimo aprovechamiento de los factores productivos; -

S. Alta exportación de productos comcrcinles; 6. Tbcnicn avJn-

zada; y, 7. Capitalización alta. 

CARACTERISTICAS SOCIALES: a. el sub-desarrollo presenta: 

l. Alto porcentaje de analfabetismo: 2. lnsalubrida1J alta; J. 

Mortalidad alta (principalmente infantjl); 4. Natalidad altao 

5. Incremento demográfico alto; 6. Promedio de vida bajo; 7. -

Nivel de vida bajo; y, 8. Bajo porcentaje de poblaci6n cconbm~ 

cemente activa. b. el desarrollo presenta: l. Analfabetismo 

mínimo; 2. Insalubridad baja; 3. Mortalidad baja; 4. Natalidad 

baja; 5. Incremento demográfico bajo; 6. Promedio de vida alto: 

7. Nivel de vida alto; y, 8. Alto porcentaje de poblacibn eco

nómicamente activa 6 . 

De estos datos, en este trabajo, sólo algunos son escen-

ciales: l. El ingreso per cápita alto; 2. La tecnología avanz~ 

da general y comparada; y, 3. El nivel de vida de la población 

alto. Puc~ basta que al~uno de c~tos datos no esté presente o 

(6) Ibid., p. 306. 
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sea incompleto para que el pn1s sea considerado como no desa

rrollado. 

Otros datos del cuadro expuesto pueden considerarse como 

rasgos característicos, pues la presencia de ellos indica que 

el desarrollo económico es pleno y funciona correctamente: l. 

Analfabetismo mínimo; 2. Mortalidad baja~ 3. Insalubridad bajo: 

y, 4. Optimo provecho de los factores productivos. Pues en el 

caso de que alguno de éstos no esté presente, implica que las 

políticas de desarrollo económico, no contempla estos objeti

vos, pero no deja de ser desarrollado. 

Los demás <latos, solamente son rasgos casuales, pero no 

todos los pueblos desarrollados utilizan esos fen6menos, aun

que pueden ser políticas que los lleven a alcanzar al desarro

llo: l. Predominio de actividades industriales y comerciales; 

2. Productividad alta¡ 3. Altn exportación de productos come..!:. 

ciales; 4. Capitalizaci6n alta¡ S. Ingresos subterráneos bajos¡ 

6. In~rcsos invis1hleq Alto~: 7. Comercio c~tcclúc ruvorable; 

B. Fiscalizacibn en la mayoría de sus unidades ccon6micas; 9. 

Natalidad baja; 10. Incremento demográfico bajo; 11. Promedio 

de vida alto: y, 12. Alto porcentaje de población económicame.u. 

te activa. 

Los paises d<?sarrolla<los pudieron utilizar estas pal {t..:!_ 

cas para alcanzar los rasgos caractcrlsticos o el nivel de <les~ 

rrollados, y por ello pueden llegar a ser causales, pueden tom 

bi~n sostenerlas para apuntalnr su nivel cconbmico, pero son -

datos que pueden ser políticas programadas en un plan para el 
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desarrollo de paises aún no desarrollados, es decir, pueden cg 

racterizar la economía de paises en vias de desarrollo y si se 

van cumpliendo éstos, se considerará el plan como correcto y 

deberá continuarse con él. 

Aunque el desarrollo, crecimiento y progreso suelen man-

jarse como términos sinónimos, guardan diferencias entre ellos 

u la vez que se relacionan en forma estrecha: Al decir de Zim-

merman, en su Paises pobres.Países ricos, el crecimiento econQ 

mico tiene lugar cuando el incremento del porccnt3jc del prcdu~ 

to total, es igual al incremento al incremento de la poblacibn 

en un plazo largo. Así, el crecimiento es una igualdad constan 

te por varios ejercicios del ingreso per cápita, en forma por 

centual. El ingreso ha movilizado ~n forma horizontal 

un indicador de que al cumplirse con ciertas metas de un progr~ 

ma, han repercutido en la economía nacional. 

El progreso económico tiene lugar cuando el incremento 

del porcentaje del producto neto total, es mayor al incremento 

del porcentaje de la población. Asl. el progreso representa la 

superacibn del crecimiento económico. El ingreso se ha movili-

zado en forma vertical y es otro indicador de que al cumplirse 

con ciertas metas de un programa han repercutido en la econo

mía del país 7 • El ingreso per cápita es el más alto que ha nl-

canzado un país y cuando este fenómeno se reproduce continua-

(7) Ibid •• pp. 309-310. 
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mente en un plazo largo, para fines internos, el país se está 

desarrollando. Pero para fines ~xternos. para alcanzar e] rec2 

nacimiento de economía desarrollada, debe probar que ese ingr~ 

so per cápita está al nivel clel de otros paises desnrrollados 

y una manera de probarlo, aritmética aparte, es denotar que el 

nivel de vida de su población es alto. Por estas razones, se 

aplica una política de distribuci6n del ingreso en favor de la 

población y ello trae aparejado un avance tecnológico elevado, 

además del cumplimiento de los rasgos característicos. Ahora -

el problema será sostener al país con una economía desarrolla

da en .adelante. 

b. Sub-desarrollo y dependencia económica 

La moneda tiene también una cara opuesta, en ella se pr~ 

senta la pobreza. el atraso. el contrario a los rasgos distin

tivos económicos ·Y sociales del desarrollo, es decir, el no d~ 

sarrollo. Este, no conviene a ninguno de los dos bloquAs econQ 

mi.cosen que ~~ dlvide el mundo: el sociolJsmo lucha por su eK 

pansión: el capitalismo por no perder más regiones de las ya -

perdidas. Ambos entonces, plantean el objetivo de articular a 

su sistema a los pueblos no desarrollados y paro ello, prome

ten el desarrollo, cada uno a ~u manera. 

Avisorando r&pidomcntc las E6rmulas del desarrollo capi

talista se destacan tres fenómenos: a. Un esfuerzo lento pero 

continuo; b. Utilización de políticas muy complejas; y c. Uti

lización de otros pueblos que le sirvieron de apoyo. Casi to-
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dos los pueblos que utiliz6 el desarrollo capitalista, son ah2 

ra sub-desarrollados; aunque han copiado fielmente su modo de 

producción, sus políticas y sus conceptos, son diferentes, 

al decir de Barré, tienen una economía primaria y dual, son -

inestables y dependientes, por lo que tienen pocas posibilida-

des de inversión, se ~an reduciendo y no logran alcanzar, en 

muchos casos. siquiera los dato~ causales para el desarrolto 8 . 

Los pueblos sub-desarrollados, son también diferentes en 

tre si pues, en tanto que unos pueden alcanzar su desarrollo 

interno, otros tienen un progreso, y otros más sólo un creci-

miento y otros, ni siquiera eso. Se caracterizan porque e11 un 

principio, sintieron mejorar su economía, o más bien. st1s con-

diciones de vida, pero posteriormente se complicaron sus cmpr~ 

sas y cayeron en un desarrollismo, agravándose su mis~ria. 

Las características que expresan sub-desarrollo. sun te>-

talmente inversas a las del desarrollo y ya fueron indicadas, 

pero las causas del subdesarrollo pueden observarse Pn: 

a, La economía primaria. Casi todos los pueblos sub-des~ 

rrollados explotan básicamente recursos naturales ~xtractivos 

y agrarios. Estos dependen mucho de los caprichos de la ni1Lu-

raleza y ello les caracteriza como inestables en su producci6n 

primaria. Sus productos m6s importantes son pura el consum0 t•x 

tranjero y si se considera la presencia de otros pueblos con -

características similares, entonces al competir, se reducen -

(8) BARRE, Ruymond, Op. Cit., p. 16. 

- 136 -



sus ganancias. Anexo a estos datos, ln mano de obra sobreabas-

tece los procesos productivos, causándose un empleo aparente o 

lumpcnproletarizaci6n constunte. y el reducido nivel tecnol6g~ 

ca agrava las condiciones del país. 

b. La economia dual. Casi todos los países sub-de~arroll~ 

dos tienen una parte de su economía articulada al mercado Neo-

imperial a través de un modo de producción capitalista; y otra 

parte de la economia utiliza otro u otros tipos de relaciones 

sociales, casi ciempre muy atrasados. Aunque las regiones atr~ 

sadas pueden también estar articuladas a la economia capitali~ 

ta peto en forma indirecta9 

Los productos excedentarios de las formas arcaicas son 

llevados primero al centro satélite capitalista y de ahí a la 

metrópoli, que es la que está articulada. 

Esta economia dual. facilita y requiere de una Inversión 

Extranjera que puede ser Directa olndirecta. pues ella canfor-

ma procesos productivos avanzados o grandes urbes y sirven de 

ejemplo, influyendo en la búsqueda del desarrollo, causándose 

una Neo-dependencia econ6mica. E11 los centros ~dL~lltcs y en 

las metrópolis es fácil observar la presencia de empresas de 

tipo monopólico que poco a poco tienden a concentrar el Capi-

tal, desplazando a pequeños burgueses formando una red de BY.!!. 

dantes que distribuyen y maquilnn los productos de estns empr~ 

sas para el consumo interno y en muchos caHOS Ron chatarras. 

(9) !bid., pp. IB-25. 
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c. La dependencia económica. Casi todos los autores que 

tratan el tema del sub-desarrollo econ6mico, expresan en alg~ 

na porte de sus escritos que los paises del tercer mundo tic-

nen como característica común la dependencia con rcloción a -

economios desarrolladas. Es tan frecuente y dispar el empleo 

del término dependencia, que Gunder, Frank, afirma: ' 1 cnr~cc ya 

de un contenido especifico bien definido. Trato ... de darle un 

contenido operacional ••• cs un eufemisno ya aceptable para en-

cubrir lo subord1nac16n 1 la oprcsi6n. la alienaci6n v el raci~ 

mo imperialista y capitalista internos tanto como externos que 

sufre el empobrecido pueblo, y -como dirían un Franz Fanon o 

un Jesucristo- que sufre aún el propio explotador y o¡>resor -

mientras el oprimido no logra liberarse a si mismo y atil a am

bos"1º. 

La dependencia da idea de una relaci6n enlrc rt1,s 11ai~es. 

pero una relación reciproca en la que ambos tienen algo que -

ofrecerse y lo hacen a través de la instiLuciones comunes en 

sus cconomtas. Sin embargo esn relación entre paises desarro-

ll~dos y ~uh-desarrollados es de tipo desigual: el uno, mis -

fuerte, depende transitoria parcialmente del otro, más débil 

que busca prolongar, por su propio bien, durante mucho más 

tiempo y cada vez en mayor medida, la dependencia del primero, 

pero bste, puede en cualesquier momento cambiar de dotador. 

(10) GUNDER, Frank, l.llMPENBURGUESIA Y LUMPENDESARROLLO, Ed. -
ERA, 4 1 ed., México 1981, pp. 18-19. 
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Lo dependencia. es b&sicamente econ6mica, pero se ve r~ 

forzada por una dependencia política y cultural. capaces de -

provocarle la dependencia econ6mica. 

Las primeras relaciones de dependencia en la era capita

lista. se pueden observar entre los paises europeos, durante 

el mercantilismo. Acto seguido el descubrimiento y la conquis

ta de América dan pie n la Colonia, dominuclón Pol1ticn que -

busca y explota los metales preciosos y si acaso las materias 

primas que puede proveer a su Imperio. Pero más adelante. al 

disminuirse el poder económico de la Corona espRñola en Europ3 

ante ~tras capitalistas, la dependencia política es derrocada, 

dejando una clara dependencia económica que se causa por la &fil 

pliación del mercado hacia las colonias americanas que resul

tan ser magnificas dotadoras de m3tcrins primas. Posteriormen

te, la dependencia económica abre paso a la cultural y ésta de 

nuevo a la económica, sólo que ahora con nuevo Imperio. Pa-

ra entonces. México se especializa como dotador de materias -

primas y finalmente se rearticula al Imperio más cercano, con 

un nuevo sistema económico a través del cual se 11e0Jcpendiz~ 

permite la introducci6n de la lnversi6n Extranjera Directa y 

Indirecta que explota as! su capital, sus recursosy su mano de 

obra con la dependencia total. 

c. Fuentes del sub-desarrollo mexicano 

Con todos los datos anotados anteriormente, se puede no

tar que el sub-desarrollo es causado por varios fenómenos eco-
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nómicos entre los que destaca la dependencia económica. Ella 

se puede causar por la presencia de otros fen6mcnos, pero a su 

vez los causa. los despliega y los fomenta, hasta llegar a la 

neodependencia económica y ello es lo que ha ocurrido en Méxi

co. Es decir, la dependencia le creó su sub-desarrollo, luego 

lo despleg6 y actualmente lo mantiene sub-desarrollado. 

La Neodependencia de México se encuentra en muy diversas 

fuentes, de las cuales se pueden destacar: 

El ingreso total. La mayor parte del ingreso depende 

de las exportaciones que principalmente son de materias extra~ 

tivas y básicas. También se exportan turismo y otros productos 

que maneja mayoritariamente la Inversi6n Extranjera. 

b. El comercio internacional. Se importa más de lo que 

se exporta, provocando una balanza comercial desfavorable. 

c. La Importación. Se importen muchos productos industri~ 

les de servicio para el consumo, pero también materias bási

cas que incluso se producen aqui con déficit, como malz. carne, 

etc. 

d. Ln invcrsi6n. Existe invcrsi6n nacional y extranjera. 

La primera se aplica en empresas medianas y peque~as, y sblo -

reducido número de empresas grandes, mismas que casi siem

pre tienen participación estatal o extranjera, La Inversión -

extranjera la hay en empréstitos al Estado, a particulares y 

en donaciones. La indirecta se dirige a productos de exporta

ción o a chatarras para el consumo interno. A su vez la indi

recta se ve limitada por la econom!a mixta mexicana. 
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e. La educación para el trabajo. La poca mano de obra -

que se califica. lo hnce dirigida a la tec11olog!a cxtrRnjera. 

f. La tecnología. La tecnologla m&s avanzada es extranj~ 

ra. y ésta casi siempre es caduca o devenida en su pais de or~ 

gen. En el país dependiente se ven dos fenómenos de importan-

cia: l. o se usa al 50% de su capacidad en empresas mayores: 

2. o se usa o m&s del 100% de su capacidad en empresas menores 

y pequeñas. 

g. El consumo. Se consumen más articulas de las empresas 

extranjeras radicadas en el país, que de las nacionales. A me-

nos q~e se consuma a sabiendas de baja calidad. 

h. La produccibn. Existen varios modos de producci6n que 

a la cabeza tienen uno capitalista sub-desarrollado, aunque se 

ven modos clAsicos en abundancia sus variantes comunales. En 

ellos se observa una tendencia a capitalizarse, provocando un 

aumento de proletarios y una disminuci6n de capitalistas. En 

muchos casos su producto neto llega a sufrir déficit. 11 

La economía primaria y dual que a su vez es dependiente, 

CHU~H fundamental de! sub-desarrollo mexicano, pero no debe 

olvidarse que la economla del sub-desarrollo es multicausada, 

por lo que éste puede advertirse en todos los ámbitos, pero es 

más notorio y peligroso que sea un fcn6mcno normal en las in-

versiones, actuando entonces éstas como las fuentes b'sicas de 

un sub-desarrollo mexicano contemporáneo. 

(11) BARRE, Raymond, Op. cit., pp. 16-42. 
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B. La burguesia escondida y la legislación 

a. La inversi611 en el irea capitalista 

En el irca capitalistR de la economía mixta mexicana. tQ 

das las p~rsonas físicas y morales pueden invertir sus propie-

dades en alguna actividad econbmica que sea lícita. Al hablar 

de un ~rea capitalista, se esti mencionando en forma implicita 

que existe un irca no capitalista, como las que se viven en las 

tribus de M~xico, y la presencia de ambas. indica que se trata 

de una economía dual, una caractcristica de sub-11esarrollo. 

Las personas físicas, por u11n parte. pueden optar por -

ocuparse en un trabajo con caracteristicas de prestaci6n de -

servicios personales subordinados. En ~stc caso, fuimJr~1l ¡iJrlc 

del proletariado y tcndr&n los derechos lalioralcs que 

la Ley. Pero cuando bstos obtengan un ingr~so m11yor ~ ci11co ve 

ces el salario mínimo, o cuando tengan dos u mAs rclilct<>nes );1-

borales, o bien cuando reciban ingresos por otros co11ce¡1to~. 110 

exentos, debcr~n dccJnrar al ttsco su ingreso global del ano.y 

cubrir lfis aµortac iones qu~ le correspontl<:tn, df~ dLucrJ;, é.I lo -

ordenado por la fracción 111 del articulo 82 de! la l.cy del Im

puesto sobre la Renta 12 • 

Como fenbmcno especial, es conveniente mencior1ar que 

Pl año de 1986, se inici6 en ln burocracia, la pol it tea 1le qui 

tar plazas a los trabajadores burócratas que tenían dos o más 

(12) 1.EY DEL l!'IPllESTO SOBRE LA RENTA, Ed. Porrúa, S. A., 42• 
cd., México 1984, p. 93. 
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plazas en el Estado, y huelga dcct1· que He les prcsionb a re

nunciar. hast.a dejar subsistente> únicamcutc una dt."' cd lus. Por 

referencidS verbales de vuriu8 personns dircctJmunte afectudos 

por esta polltico se sabe que la pr~si6n consisti6 bbsicnu1cntc 

en la amenaza legal de hacerles cumplir ln obliguci6n fisc11l de 

la declarnci6n por todos los afias que hablan prestado sus herv~ 

cio~ en esa forma, o bien, en ser procesados ¡Jor cvasi6n fiscal 

y cesados de su t.rubajo. La soluci61\ del problcm3, para cualrs

quier abogado puede ser sc11cilln, pvro lo que realmente es de nL 

ta t.rascendencia, es que se escoba presentando en el Estado el 

fen6rneno del empleo di~frazad1>, lo Lual es otro caracteri~ticn 

del Rub-dcsarrollo capitalista. 

La personu (!~ica put•de. utilizando otras propiedades. in~ 

ciar la prcsLacibn de servicios personales independientes o prQ 

fesionales; o bien, iniciar un pequefio negocio atendido por bl 

y si acaso trabajadores de su misma familia u otros que no sobr~ 

pasen de tres jornadas de trabaj11 al dla. En este coso, formar6n 

parte del Modo cl&sico ¡¡~ ~rodu~c1An v tendr6n la condici6n de 

pequefio burgueses que c~gi hnn Rnltdo del proletariado n Qtle lo 

hnn logrado iniciando el sistrma capitalista en pequeñas unidu

des. Estas personas tienen el derecho d~ cleducir de sus impues

tos. entr~ otrn~ cosas, el salario mlnimo ~cneral de la zona c

conbmica de quu se trate, sirndo entonces considurad,1h L0~o \Jna 

parte o forma especial del prolCLiiriudo, a la vez que una fc1rn10 

espccinl de ln burguesía. Estas pcrRona~. si ~r~cl~un octlvida-

des comercial~s, pueden tumbién considrrados c'1rno caU5ilntcs 
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menores, conforme a lo rezado por los articulo 115-A, 115-B. -

116 y 62 de la Ley del Impuesto sobre lo Rentn 13 • En ellos. se 

toman en cuenta las actividades que realizan y la forma de fu~ 

cionor, entre lo que destaca: Que la negociación esté ubicada 

en un inmueble cuya superficie no exceda de 50m 2 , si no es del 

propietario del giro, o de 100m 2 , si es del mismo propietario; 

Que no tenga m&s de un cstablecim1e11tu fijo, Sdlvo de mercados, 

puesLos semifijos o herencias de un causante menor: y que el -

ingreso obtenido ~n Pl afio no sea mnvor a sietr veces el sala-

ria mínimo general de lo zona de que se trate. 

Tembi6n se relatan las razones por las cuales, algunos -

giros que podrien caber dentro de los que pueden ser causantes 

menores, no son considerados así, ya sea por el tipo de ~ervi-

cio o mercancía que se vende. 

El ser calificado como causunte menor, trae varios be11e-

ficios al cautivo: El impuesto que se cubre es cstimndo por la 

Secretaria de llacienda y Cridito P6blico, conforme al articulo 

62 de la Ley que se comenta, en el que s~ determina que el ca~ 

sante debe celebrar convenio de cuota fija. El monto s~ estima 

anualmc.>nte, y se cubre anual o bimestralmcntr. l.a cuota fijudu 

se incrementa con el IVA. Y el cau~antc se ve liberado do pr~-

sentar declaraciones peri6dicas y hastn nnualcR, recibiendo en 

su domicilio el requerimiento de pago correspondiente, con el 

plazo para pagar y hasta los r~cargos ~ cubrir en coso de mora. 

(13) Ibid., pp. 70, 116 y 117. 
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Este causanLe, es un caso especial, pues una purtc continúa b~ 

jo control. pero casi todos sus movimientos fisculcs se reali

zan en la Oficina Recaudadora Locul o Municipal de lu Tcsorcrla 

por lo que es viable que aún in~crito varias zo11aR como CJU-

sante menor, se le contin~c considerando nsí. Algo parecido oc~ 

rrecon el causante que en un svclor es menor y en otro mayor y 

maneja cada uno de sus 11cgocios como si fuera ~nico. En ambos 

casos, aunque existe el canal fiscal para controlar estas irre

gularidades, es ~5s icportantc aGu!, ~c~alar lJ cxisl~nLid de 

ingresos subterráneos. 

La mccinica que permite ingresos subterr&ncos es propia 

del sub-desarrollo capitalista. Pero anexo a éste, existe otro 

fenómeno de alta trascendencia, que cxjste un modo clásico de 

producción, dentro del modo cnpitalisLa; que ese modo clásico 

es menos importante para la Ley y por ende el control es más en.f! 

no q11e el de los causantes mayores. Como ejemplos de ello. se 

puede observar a las cooperativas, a las sociedades y asocia

ciones civiles, que cst~n considerados como personas morales -

con fines no lucrativos, y (ior ello no son cor1Lribuyentcs del 

Impuesto sobre la Renta, seg~n el artlculo 68 de la Ley, y cuan 

do haya que declarar, se deducirán tantos salarios mínimos ge

nerales como integrantes, Jiersonns ffsicas t~nga In mnrul. Muy 

parecido es el trntnmiento que da la l.ey il los causantes por 

ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o 

goce temporal de inmuebles. En p) articulo IJ:! de la Ley, se 

autoriza a deducir el monto del salario minimo RCncral vigente 
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y el mismo derecho tiene el subarrendador 14 • 

Se puede afirmar que el tratamiento que les da la Ley a 

estas per&onas, marca un claro reconocimiento jurídico de las 

clases medias, que se cnractcriznn por ser proletarios 

censo, hasta cierto punto, o bien por ser pequ~fio burgueses en 

descenso, también hasta cierto punto. 

Las personas f isicos pueden tambión convenir con otras -

personas en invertir su propiedad de una manera colectiva que 

expresa la coordinación de varias propiedades con un fin común. 

Esta es la forma de in,crsi6n colectiv3 y r~viste 11isicnmentc 

dos formas: a. la asociación; y, b. la suciedad. 

La asocioci6n es una persona moral que nace de un acto -

jurídico de voluntad, que se impone como objcti~o 1in común 

que no se encuentre prohibido por la ley y que nu tenga car&c-

ter preponderantemente econ6mico. Sace de la celebrución de un 

contrato y sólo se hará constar en escrituro pública cuando al 

guno de los asociados aporte a la ncgociacibn bicnrs, cuya en~ 

jenación debe efectuarse en escritura pública. Esta agrupación 

cae en la esfera del Derecho Civil y comúnmente se dedica 

obras de beneficiencia 1 filantrópicas. de investigación y ben~ 

ficio a sus asociados 15 • 

La sociedad puede ser de dos tipos: l. civil: y 2. mer-

cantil. Cada una se regula por las Ley correspondientes y se -

(14) !bid .• pp. 75-75 

(15) CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Op. Cit., pp. 411-
413. 
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puede destacar de cada una de ellus: 

La sociedad civil es una ¡1ersona moral que se constituye 

conforme a un contrato privado en el que los socios combinan -

sus recursos para ln rcalizaci6n de un fin com~n. prepondera~ 

cemente económico pero que no constituya una especulación co-

mercial. El contrato sólo deberá constar en escritura pública 

cuando alguno de los socios aporte a la sociedad bienes cuya -

enajenaci6n deba hacerse en escritura p~blica. Esta agrupaci6n 

cae en el imbito del Derecho Civil y com~nmentc se dedica a la 

prestación de servicios técnicos y profesionales indepcndien-

tes. 

Tanto las asociaciones como las sociedades civiles, para 

que produzcan efectos contra lc1cero 1 deben inscriblrse en el 

Registro Público y de Sociedades, respectivamente. También en 

la esfera Civil tienen cabida las asociaciones y las sociedades 

extranjeras de carácter civil, sólo que para que puedan ejecu-

tar sus actividades en el Distrito Federal, deberán estar autQ 

rizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y adem4s d~ 

berán inscribirse en el Ncgistro de Asociaciones y de SociedA 

des extranjerasª Las agrupaciones civiles extranjeras deberán 

comprobar qt1e cst&n constituidas de acuerdo n las leyes de su 

pais y que sus estatutos no son rontrarios o las leyes mexica

nas y deber~n tener representante ilomicilJado en M¿xico 16 . 

(16) !bid.' pp. 414-415 y 422. 
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b. Las sociedades mercantiles en MAxico 

Las sociedades de naturaleza civil que tomen ln formd de 

sociedad mercantil, quedan sujetas al Código de Comercio; es 

éste, ordenamiento que aparece en el Código Civil, articulo 

2695, pero cobra imporfancia en tanto que marca la divisi6n t~ 

jante de la esfera civil y la mercantil, como das formas de -

efectuar el control de las empresas en Móxico. 

La Sociedad Mercantil es una persona moral que se const~ 

tuye por un acto jurídico ante un Notario P6blico que lo hace 

constar en Escrituro P6bllca. Previa u la formalización de la 

Escritura, debe ser recabado un permiso y una aprohilci6n del 

Acta Constitutiva que se tramitnn ante la Secretaria de Rcln-

ciones Exteriores. Posteriormente a la formalizaci6tl de la 

criturn,se debe demandar la Homologaci6n y la Solicitud de 

den de Registro ante el Juez Je primera inst¿1ncia currcspondicll 

te; posteriormente efectuar la inscripci6n en el Registro P! 

blico de Comercio. Y en caso de que formalice la escritur¡1 

pero no se inscr1ba en el Registro. la socicdatl Lcndrá pcrson~ 

lidad, pero para fines de saneamiento y cvicci6n, serd rcspon-

sable en forma ilimitada el representante de la empresa que -

realice los actos mercantiles 17 • 

Tambi~n es posible que se constituyan en M~xico socicdn-

des con accionistas extranjeros. pero éstos debe suscribir la 

(17) CERVANTES, Ahumada, Ra61, DERECHO MERCANTIL, Ed. Herrero, 
S.A., 4 1 ed., Mlxico 1982, pp. 43-54. 

- 148 -



Cláusula Calvo, que debe aparecer inserta totalmente en el Ac-

ta Constitutiva. Partiendo del nbjuto y ncllvidadcs de la So-

cicdad, la Secretarla de Rclncioncs Exteriores puede negar el 

permiso y la autorizaci6n. o bie11, puede co1\dlcionor A la sg 

ciedad a no permitir que el o los ~ocios extranjeros tengan -

mAs del 49% del capital social en su ¡>oder. 

Las sociedades cxtranjP1as (constituidas en otro pois), 

pueden ejercer el comerciu ~n ~éxirn, previa outorizacibn de 

lo Secretaria de Economin Nocional, que serA otorgada si sed~ 

muestra que está constituida de acuerdo a las leyes de su pals 

con el Contrato Social y un Certificado diplom6tico; que su -

contrato no es contrario a las leyes mcxiconas y quu tienen 

lo Rcp~blica, sucursal o agencia. Co11 dicho autorizaci6n podr6n 

inscribirse en el Registro P6hlict1 dü Comercio y u ¡1urLir de -

ese momento podrin ejercer legalmente, quedando obligados a P& 

blicar anualmente un balance gencrnl de la negociación, visado 

por un Contador P6blico Titulado. Y en caso de que las sacie-

dades ~xLranjcra~ Rhlo prctcndnn demandar en Mbxico, derechos 

pa~rimoniales. no necesitan rc~t~tro, basln que se compruebe 

su constitución con una resolución de la Suprema Corte de Jus-

ticio de la Nación (citada sin referencias por CERVANTES AHUM! 

DA, en su DERECHO MERCANTIL, p. 541 18 

El articulo lQ de la Ley General de Suciedades Mrrcanti-

(18) LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Op. Cit., pp.79-
80. 
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les, reconoce las siguientes especies de sociedades mcrcanti-

les: l. Sociedad en nombre colectivo; 11. Sociedad en Comani.li-

ta Simple; 111. Sociedad de Rcsponsuhilida(I LimiLada; IV. So-

ci~dad A116nima; V. Sociedad en Comendita por Acciones; y, VI. 

Sociedad Cooperativa. Y n lus sociedades de la I d la V, las 

autoriza a constituirse como sociedades de Capital Vnrtablc. 

La cara~teristicu de capiLal vHr1abl~ 1m¡1liLd 4uc el c:l{•it~l 

social de lo empresa ser& Rl1sccptiblc de oumcnto por nuevas -

aportaciones de los socios o por udmisi6n de nuevos socios; y 

de disminuci6n por retiro total o purcial de las uportncioncs 

hasta un limite. Implica ademhs que las accion~s lle li1s sacie-

dadcs nnbnimas, sean nominativas y que se numP1tl~ la raz6n so-

ciAl con las palabras de Cn.pital \'a1 in.ble u las iniclal{'s 1.!'.. 

C.V. 19. 

Scg~n Cervantes Ahuma1!a, a las socicda,lcs enunciod¡19 c11 

el Articulo lº de la Ley General de Sociedades Mercantiles, d~ 

be agreglirst! L.t SociC>d3d M11tHRl lst.u de Seguros, que se regula 

por la Ley de lnstitt1ciones de Seguros. 

Por lo que respecta a las sociedades cooperotivus. ln -

Ley General de Sociedades Mercantiles. ~r1ícamcnlc los menciona 

pero su rcgulacibn juridica se encuentra en la Ley General de 

Sociedades Cooperativn5. Estas sociedades dcbc11 ruu11ir como r~ 

quiRitos esccnciales que: se integren 11or individuos <l~ la el~ 

(19) \bid.' pp. 25-26 y 72-73. 
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se trabajadora que apliquen su fuerza de trabajo si es de pro-

ducci6n, o que se aprovisionen o usen s11s s~rvicios, si es de 

consumo: funcionar con un n~me1u <IV socios varial,le. nuncu in-

ferior a diez: que sean de ClJVil11J varinblc y durac16n dcfini-

da: no perseguir fines de Jucr11 y reparlir sus rendimientos o 

pr6rrata por tiempo de traba.io y cquitativn por l<l~ operaciones 

realizadas. Sr constituye 11nr acta ante fcdntarto p6blico y se 

envía ~sta ala Secretarla de Eronom(u Nacional; ~11 coso de J•UL 

tic1paci6n estatal, se enviar¿ a trovÓ8 del Banco Nacional Obr~ 

ro de Fomento Industrial, anexo al clocumcnto de la autoridad -

que a~toricc la actividad 1fc In empresa; concedida la autoriza-

ci6n se inscribirá en el Registro Cooperativo Nacional. El mi~ 

mo procedimiento se efectuar5 en cuaJquier modificaci6n. Tump2 

co debe pertenecer a ni11guno Chmura Je Comercio ni a los asoci~ 

ciones de productores, Y tjene prohibido tener como ndministra

dor a alg6n extranjero. 20 

Las sociedades coo¡icrativos pueden ser: a. de producci6n, 

b. de consumo, c. de participaci~n estatal, y d. de intervcnci6n 

ofiriRl. Deben LJI~d111¿ursr en Ycdcr;1cionrs Coopcrutivas y &stas 

vez, se afilinrú11 <:t let Contcderución Nacional Cooperativa. 

Por otro parte, lns sociedades en nombre colectivo y en 

comJndita simple, se perfilaron como avances mercantiles que en 

una ~poca permitieron a los cnmerrinntcs forQdr u11 capital de 

(20) !bid., pp. 101-121. 
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importancia y conjuntar a capitales y empresarios aptos para -

negocíos complejos; posteriormente por el hecl1u de quf! los so

cios, en amhas, responden de una manera ilimitada y ~ulidaria 

de lus obligaciones socililes, se vieron desplazndns por las SQ 

cicd3dcs qu~ limitan la rcsponsabiliJild de lt>~ sucios a ~nicil

mentc el capital invertido en la sociedad, sin afectar su patri 

monio particular, por lo que Pl mn~strt1 ~ENVANTFS AHl!~IAOA 

atreve a afirmar: En la actualidad este tipo de soLicdad (r.n co

mandita simple). ha des.aparecido de la prúctica mercnnt i 1. por 

lo que su reRlamentdcibn. igual que la Lolecliva dchrrín ser -

suprimida por la ley, y algo muy pnrf"!cido oc11rrc con ln !"ocic

dad en comandita por acciones. 

La sociedad de responsabil1d:1d limitada, por ~u ¡1arte, 

evita que el patrimonio particular se ve;1 afectado, pero tnm

bi~n impide que las partes sociales puedan ser r~p1·cs~ntdclas -

por titulos negociables a la orden o al portador, tic11c ademAs 

como limitacibn que el n6mero m&ximo de acciunistns sea de 

veinticinco socios. Esta sociC"dnrl tl1•nc- la posihi1idnd de> ron!.!_ 

t1tuirse en sociead de responsabilidad limita11n d~ intcr6s p~

blico, cuando su objeto tiene importancia pnr11 el intcrós p6-

blico y el particular. es decir, cuando se trate dC" act ivitladcs 

que afecten un sector i~portante de la ccono~io nacion~l. 

debc11 ser autorizados por la Secretarla de Ecunomla NHclu11al; 

concedido ~ste. se levantarA el Acta Notorial Constitutiva y 

despu~s ser6 inscrita en el Registro P6blico de Comercio, sin 

necesidad de homologación judicial. Tiene como limite mínimo 
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cuatro socios y su mAximo rs ilimitado, sin que ning6n socio 

pueda tener mAs del 25% del capital social en su poder 21 

La Ley General de Soctedade~ Mercantiles, e1\ Sll articulo 

87, reza: ''La sociedad an6nimo e~ la que existe bnjo una deno-

minoci6n y se compone exclusivamcnlP de socios CU)~ obligu~i6n 

se limita al pago de sus acciones'' 22 . 1.ns acciones representan 

una parte allcuota del capital ~uci.1l y s1,11 1n~1erialmentc el 

titulo que representa esa parte del capitul. Son de igual va-

lar y tienen cada una, derecho a un voto y aunque conficrc11 d~ 

rechos iguales, en el acto constitutiva puede establecerse que 

alg11nns acciones sean prcfcrencialcs o limitodas. En tonto so 

crean las ncciones, deben entregarse a los socios certificados 

provisionales nominativos que, dentro del plazo de un afio ser~11 

canjeados por las acciones. las cuales entonces pueden set· no-

minativas o al portador y puede omitir-se su valor nominal, en 

cuyo caso se debe omitir el importe del capital social. En es-

te Lipa de soc1cJa<l~s no P~i~te límite de tenencia de capital 

social. aunqul! J.cbcn Sl'"r mlnimo cinco socios al momento de 

constituirse lo sociedad, por lo que un s61o socio Licne la P2 

sibilidad de ser propietario de la mayorta de las acciones y 

con ello tendr6 la mayorla de votos en las asomhlcns y podri 

decldir lo d1rccci6n y administraci6n del negocio. Los socio~ 

(21) CERVANTES, Ahumada, Raúl, Op. CiL., pp. 56-64 y 73. 

(22) LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCA~TILES, Op. CiL., p. 43. 
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pueden ser personas físicas, pero también personas morales, y 

esto da la pauta paro que se constiluya1\ sociedades de socie

dades. 23 

Toda sociedad mercantil, tiene obligaci6n de declarar al 

fisco como causante mayor~ lo que implica inscribirse en llucicn 

da y en Tcsorcria. con lo que se obligan a declarar conforme a 

las normas legales de cada empresa. Y este sistema les permite 

calcular por si mismos, el monto de los impucstoK a cubrir y a 

enterar, en base al sistema indicado por el articulo 10 d~ la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual les dn un tratamiento 

claro de burguesía. A su vez los socios tienen oblignci6n de -

declarar sus ingresos globales, lo que reviste gran importancin 

pues algunos son socios transitorios y otros lo son de vnrins 

sociedades o propietarios de otras empresas. 

A trav~s de este sistema de inversiones y contrjbucioneA 

se pueden observar las formas de actuar, los limites y las li-

bertades que tienen las tres clases sociales del mercado capi-

talista: el proletariado, lns clases medias y la burgucsln pr2 

piamente dicha. 

La burguesia por su parte, Jemuc~trJ una tendenct~ rlAra 

a esconderse del escenario ccon6mico, evadiendo en lo posib1r 

a su clase antag6nica, el proletariado, y al Poder Estatal Q\IC 

trata de regular su existencia, aunque finalmente lo Cli1se buL 

( 21 ) lb id . • p p. 4 6. 50 y 96. 
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guesa sobrepasa los limites del derecllo vigente que, ya de l1c-

cho y de derecho le beneficia 1 protege e impulsa. 

Es tal el auge de las sociedncles los bcncfjcios que ln 

burguesla ha llegado o obtener, l¡ue el Capitnl ha formado soci~ 

dades de sociedades que fhcilmcntr ¡1uedcn derivor en monopolios 

e trav¡s de fusiones (absorc1one& y constitucibn de n11evns so-

ciedades, incluso controla1loras). Y en tanto que huy sociedades 

de responsabilidad limit11da, derecho que no tiene aqu61 que -

actúa en forma individual, se tiende más a formar sociedades o 

a integrarse a ellas, que a actuar como persona física causan-

te mayor. 

c. El monopolio en la Ley 

El maestro Andr~s Serra Rojas, conccpt~a al monopolio CQ 

rno ''una forma privilegiada y discrcsional de concentraci6n ca-

pitalista en la industria o en el comercio y a~n en la propia 

actividad del Estado democrático, para lograr el control unif~ 

cado de actividades económicas, de nrtlculos o de servicios que 

le permiten -por el dominio del mercado y el control de lo otcL 

ta- imponer los precios y régimen cxclusivisLa" 22 

Desde este punto de vista, el monopolio tiene dos acepclQ 

ncs: a. Aprovechamiento exclusivo de nlRuna industria o comer-

c~o. que proviene de un privilegio u Je otra cau~n ct1nlquiera¡ 

(22) SERRA, Rojas, Andrls, Op. Cit., p. 389. 
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b. Convenio hecho entre mercaderes de vender los géneros a un 

determinado precio, 

l.a palabra monopolio se deriva de las palabras Rriegas 

-monos (uno))" poleos (vender). esto es, uno vende-. Se aplica 

bbsicamcntc en el capitalismo. pues en el socialismo p1erde su 

carácter y se convierte en una forma de su propia estructura. 

Lus monopolios existen por dn~ causas principalcs, una -

de hecho y otra por ley. El primero surge por un proceso econ~ 

mico aplicado en el mercado de competencia en el que el más PQ 

deroso absorvc y quiebra al mús débil; el segundo, HUJ)rime por 

un ordenamiento legal a la compeluncia y odjudicn ol privilegio 

a cierto grupo, persona o clase socinl, 

Tambibn el monopolio puede ser de Lipa cstat11l o rlc ti¡>o 

privado. El primero se llama estanco y tiene tres variante: a. 

el directo. El Estado actúa directamente; h. indirecto 011 arrten 

do. El Estado arrienda a un tercero; y, c. indirecto en concc

sibn. El Estado concesiona. El monopolio privado puede ser de 

dos formas: a. licito; o b. ilícito. 

Para detectar el monopolio, es necesario detectar alRÚn 

fenómeno que lo exprese. tales pueden ser: Prohibición legal 

de efectuar alguna actividad; control Lotalizado de algún fac

tor de lo producción; dificultad de integrarse al merc.1du pur 

el hermetismo de otros; o dificultad para obtener algún artlc~ 

lo necesario. 

''Las formas fundamenLales de los monopolios son los cAr

tels, los sindicatos, los truts y los consorcios: El cártel es 
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la agrupaci6n de capitalistas que acuerdan el reparto de los 

mercados y de los precios de venta y fijan lo cn11tidad de mer-

canelas que han de producirse. El sindicato es una f.orma supe-

rior en la que las cmprusas que lo constituyen administran su 

producción. pero la compra de lns materias primas y la venta 

de los productos la efectúan o través de un aparato especinl -

que les es com~n a ellas. El trust es el monopolio e11 el que 

se fusionan varias empresas, convirtiendo a cado una de ellas 

en accionistas de una gran sociedad. El consorcio es la ugrup~ 

ción de trusts y empresas de mayor importancia y abarca muy d~ 

versas ramas de la industria, el comercio. las finanzas los 

servicios, con un sometimiento común de tipo financiero a un 

grupo de grandes capitalistas. 23 

La economla capitalista asegura que el monopolio elimina 

la libre concurrencia. pero no es exacto, lo que ocurre es que 

vencen a la competencia más débil y entran en una lucha entre 

monopolios que buscan dominar mús monopolios, y este hecho, r~ 

ducca tAl grado a la bruguesia quü el proletariado tcndria la 

viabjlidad hacia la Revoluci6n Sociali~La. ya que nl separarse 

el capital del proceso productivo, se verla innecesaria la exi~ 

tencia del capit~listn. Por ello, ellos mismos trotan de cvi-

tarlo, alargando la vida del capitalismo. 

En M6xico, en el articulo 28 constituclundl se reza: ''En 

(23) NIKITIN, P., Op. Cit., pp. 149-152. 
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los Estados Unidos Mexícanos, no habrá monopolios ni estancos 

de ninguna clase; ni exc.:ención de impuestos, ni prohibiciones 

a titulo de protecci6n a la industria 1124 • 

Los estancos relativos a las áreas estrat6gicas cxclusi-

vas para ser cjccut.1das ) explotadas por el Estado, están sal-

vados en la propia Constitución, pues declara que ''no consti-

tuir¡n monopolios las funciones qt1c el Estado ejerza de manera 

exclusiva en las áreas estratégicas a que se refiere este pre-

ccpto". 

En el propio artículo que se comenta, se marcu la posihl. 

lidad de dar entrada al capjtal privado en las actividades di-

chas, cuando dispone: ''El Estado contar~ con los organismos y 

empresas que requiera pura el el icaz manC"jo de las ár(·cl~ estl'l! 

t6gicas a su cargo y en las actividatles de cr1r~ctcr prloritu-

rio donde, de acuerdo con las leyes participe por ~i o con los 

sectores social y privado''. 

El sistema utilizado por la Constituci6n en rclaci6n il 

Jos estancos legalf's, es muy espccjnl pues, primeramente. los 

prohibe, lueRO salva algunas actividades como ircas estrot~Ri-

cas¡ hace patente la no conccsionabilidad a los particulares 

y finalmente du la pauta y abre el canal a truvbs del cual si 

pueden participar en elld los &eLturcs s0Lii1l y ¡1rivadu, Er1 -

estas empresas se observa claramente como el sector privado es 

desplazado de la direccibn y odministracibn de Jas &reas esLr~ 

(24) CONSTITPCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op, 
Cit., p. 38. 
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t~gicas, pero abre el canal de apoyo econbmico que permite el 

ingreso del sector privado a ellas, es decir, nada impide que 

el particular sea socio acclonifitn del estanco, asl se puede -

observar a las CompafilAs de Telbfonos de M6xico S.A. de C.V., 

Compaala de Luz y Fuerzo del Centro S.A. (en liquidacibn), y 

a la propia Banca Nacionalizada rccientemc11te, etc ••• Y si se 

observa n ta clnse social que tienr la cupucidnd fina11cicra, 

se cae en lu cuente de que es la Rurgues!n, primeramente. 

El monopolio pr1vado t1~1te Ldmbi~n un tratamiento muy -

singular en la propia Carla Magna: Por un lado, cxccpt~a a los 

privi~egios que por dcterminadt1 tiempo concedan a los auto-

res y artistas para la producción de sus obras y los que para 

el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores 

y perfeccionadores de algunn mejora. También exceptúa del cali 

ficativo de monopolio u las asociaciones de trabajadores form~ 

das para proteger sus propios intereses y las asociaciones co2 

pcrativas de productores para que en defensa de sus intereses 

o del interis general, vendan directamente en los mercados ex

tr~njcroc los produrto~ nacionales o industriales que sean la 

principal furnte de riqueza de la región en que se produzcan 

o que no sean articulas de primera necesidad, siempre que di

chas asociac~ones est~n bajo vi~iloncia o ampRro d~l Gobierno 

Federal o de los Estados y prevía autorizaci6n que nl efecto 

se obtenga de las legislaturas rcspcct ivns en cada caso. Las 

mismas legislaturas. por si o a 11ropucst¡1 del Ejecutivo, podrhn 

derogar, cuando asl lo exijan las necesidades p~blicas, las -
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autorizaciones concedidas para la formaci6n de las asociacio

n~s de Ql1e se trata. Lo que significa es que sl existen mono

polios auturizodos plenamente por la Constituci6n, aunqt1e se 

insista en que no constituyen monopolios. 

En el mismo artículo 28, la Constituci6n expresa de ma

nera muy decidida que cumo cst6n prohihidos los monopolios, 

las pr&ctica monopblicas, las excenciones de impuestos y las 

prohibiciones a titulo de proteccibn a industria, ''l.a l.ey ca~ 

tigar~ severumcnlc, y las autoridades persc~uir6n co11 efic¡1cia 

toda conccntraci6n o caparamicnto en una o poctls manos de ar

tículos de consumo necesario y 1¡ue tenga por objeto ol1tencr el 

alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinnci6n 

de los productores. ind11striales. comorciantcs u cm¡1resurios 

de servicios que de cualquier manera hagon, p<Jrn cvi Lnr la li 

bre concurrencia o lo competencia entr~ si y obligar u los cull 

sumidorcs a pagar precios exagerados, y, en general todo lo -

que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de u11n o 

varias personas dcL~1i11¡r1ad~s y con prrjuirin del p~l1lico en~~ 

neral o de ulgund clauc social'' E~tn rnumrracibn literal hace 

resaltar los f en6menos de mayor trascendencia que prQv1>can o 

pueden derivar monopolios, pero tambibn marca en silencio 

la posibilidad de que oxistan una serie de pr&cticas monopól~ 

cas qt1c no estin ya enumeradas a ese nivel, todo lo cuul hace 

necesnriu la presencia de unA Ley Reglamentaria del Articul<> 

28 constitucional en la que se haga la cnumcrucibn y clarific~ 

ción de lo que debe entenderse por los fenómenos que prohibe y 
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que tenga la posibilidad de determinar el alcance de ellos. 

sin contravenir el marco constitucional y adaptando algunas 

instituciones a la cvolucibn eco11Ó1nica 1l~l pa{s. Estn l.ey. es 

la Ley Orgánica del Articulo 28 co11stitucionol ~11 Materia de 

Monopolios y seg6n se ver&, cumple con el objetivo propuesto 

en varias formas: 

En lo expuesto en el art1culo 28 constltucional. no 

considera monopolio a la conce11trnci6n o acaparamiento de arti 

culos de consumo necesario si ~stc no tiene por objeto el alzo 

de precios, pero en el artlrulo 4° de la Ley dú la materia, si 

se co~sidcra ese hechos como una presunción de lu existencia 

de monopolio, salvo prueba en contrario. Y es claro que ese h~ 

cho puede afectar al p~blico o a alguna clase social. 

El mismo articulo 28 conslitucionnl, no considera monopQ 

lio, al acuerdo, proccdimientr, o combinacibn de productores, -

industriulcs, comerciantes o empresarios de servicios que de 

cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la 

competencia entre si, si bsto no obliga a los consumidores a 

pagar precios exRgerados. Pero en el Arti~ulo ~n <l~ l~ !.ey r~~ 

pectiva, tambi6n lo declara una presu11ci61~ de existencia de mQ 

nopolio, salvo prueba en contrario, si éste es realizado tiin 

la autorización o regulación del Estndo. Y aquí, se obtiene un 

monopolio dutorizado, en cn~o d~ qu~ se tenga la autorización. 

De otro lado si el fenómeno es creado deliberadamente, le fras 

cibn 111 del mismo artículo 4° de la Ley di~hn, lo sanciona de 

la misma manera. 
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La Ley mexicana castiga a quienes violen el articulado 

constitucional en materia de monopolios. y lo hace en dos es

feras principales: la administrativa y la ¡1enal. En la admini~ 

trntiva, se encuentran sanciones en diversas leyes, como la 

Orgánica del ArLiculo 28 constitucional en materia de Monopo

lios, en la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal cr1 Mate

ria EconGmica; en la Ley Fcdernl de J'rotecci6n al consumidor v 

otras. En la esfera penal, el articulo 253 del C6digo l'enal pft 

ra el Distrito Federal, establece en cinco f raccioncs los del! 

tos en contra de la economía p6blica. 

Sin embargo, puede apreciarse que la ccortomla mexicanit 

se encuentra relacionada con mundo de economías de mrrcailo, 

en 61 abundun los monopolios de diversa íntlt>le y resulta 

sario para no rezagarse mis, permitir ciertos monopolios o ¡ir~~ 

tica monopblicas que sean apetitosas al capital, y es 11or el lu 

que ha establecido cierta flexibilidad en esta materia, si11 -

acabar de plano con la libre concurrencia. Visto asl Pl mono112 

lio, puede ayudar a inf raestructurar al país, pero rH necesario 

controlarlo para alargarle la vida a la libre concurrcnLid y 

por efecto al capitalismo. Por estas razones, no resulta viable 

evitar de plano lo creacibn del monopolio y sus prácticas, qur 

son un efecto lógico del sistema, pero sí es posible amcnJznt -

lo y en su momento sancionarlo con diversas medidas administr~ 

tivas o penales, sin olvidar que tiene el Estado el recurso de 

Nacionalizar empresas de gran importancio. con lo que se movi

liza el capital hacia otras áreas de interés. 
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El Derecho Mercantil Mexicano. tiene ahora abirrta la -

vía para la formación y funcionamiento clel Monopolio, y yo no 

resulta tan incongruente el Fuero Mercantil. cuan<lo determina 

la mecánica para formar ciertos monopolios: El mnestro Cervan-

tes Ahumada, apoya la creación de la Sociedad t~nipersonal, y 

de una manera sumamente cruda expon~ una realidad pütcnte 

que partiendo de que el acto cor1stitutivc1 de las sociedades es 

un acto unilateral de la voluntad. ''la vida se ha encargado de 

incorporar a las sociedades unimembres, los que existen pese 

al amago de muerte de la fracción lV del articulo 229 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles qt1e nu11cn ha sido aplicada'' 

"Quien quiera que en México desee afectar sólo una parte de su 

activo r1atrimonial a una empresa mcrcant1l, organiza una soci~ 

dad anónima en la que hace figurar como socios a familiares, a 

su chofer y a su jardinero. I~a sociedad se registra y el inte-

resada tiene la tranquilidad de que su patrimonio personal no 

se verá afectado si la sociedad frocasn o quiebra. Estas soci~ 

Jtide·::. µrol Lteran por centenares en n11estra ~ida comcrcial 1125 • 

El Doctor, propone que se acepte la constitución de la socic-

dad unimembre paro evitar el fraude a la Ley, sin embargo es 

posible considerar que se trata de una ~ontradicción, pues con 

una sola persona no existe ~orjrrl3d; adcm5s aqu~l 1¡ue actúa en 

forma fraudulenta, no puede ser di~no de confianzn, y mucho m~ 

(25) CERVANTES, Ahumada, Raúl, Op. l.it., p. 47. 
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nos porque existe el canal de que 1a persona física tenga ac

tividades comerciales y puede funcionar como causante mayor. 

Y si como la ley no concede a la persona ftsica el beneficio 

de la responsabilidad limitada, que si le reconoce a las soci~ 

darles, porque para este trabajo ese es un reflejo del interés 

del Estado por fomentar el capitalismo dominante. En reuli<lnd 

la propuesta del Doctor Cervantes, tiende u defender el patri

monio del pobrecito burgués, pero el argumento del fraude a la 

ley, resulta intrascendente, tal vez sr.rÍil mejor que argument~ 

ra que en apoyo a la libre concurrencia, se dcbcria concc<IPr -

a toda persona fisica el beneficio de responsabilidad limililda 

a su inversión y beneficios de ésta, e idear un sistema ~n el 

que con una obligación anexa en el momento de iniciar activid~ 

des de garantizar su actividad en un fondo Nncionnl ux-¡>rofesu. 

Poco se expone en relaci6n al socio ¡>luricmprcNnril,, que 

en este trabajo se entiende a aqubl que tiene aplicados dlstin 

tas partes de su capital en distintas empresas. Pero resulta -

(acaparar) en forma irrestricta m6lt iplrs nctivi<ladt·~. •lf•_jnnclo 

a salvo su patrimonio particular. Este fenómeno también podria 

considerarse Lomo una ¡irictica monupblica por se, pero ademhs 

puede caer en varias hipótesis ya rutinarias: a. el mismo Ro

cio mayoritario en varias empresas; b. El mismo socio en empr~ 

sos con actividades afines o similares; c. El mismo sucio en -

empresas con act1vidades complementarias entre si. 

En estas hipótesis, se observa un acaparamiento en pocas 
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manos. Es decir. las posibilidades de un sistema cartelista y 

de un sindicato respectivamente. Todavla más, el problema ca-

bra magnitud. si el socio pluricmprcsario es persona moral, ya 

que entonces se estari hablando del trust o del consorcio, de-

pendiendo de la forma ndministri1tivn que adopte. 

El mismo Doctor Cervantes, acepta que la concentración de 

los empresas es un fenómeno propio llcl desarrollo capitalista 

y que ésto conduce al monopolio; que se han seguido en Europa 

y en Estados Unidos los caminos del cártel y del trust, respe~ 

tivamente y que como conducen n abusos notorios se ha legisla-

do en anti-trust para evitarlos, pero reconoce que adem&s de 

la dificultad para determinarlos, lo ley los ampara hasta cie.!.. 

to punto 1126 • 

En México, la fusión se puede dar por dos vlas: 1. la -

absorción; y, 2. la constitución de una nueva socicdnd. La pri 

mera forma hace desaparecer a otras que son absorvidas por una 

que perdura. La segunda, forma pclr varios sociedades como 

acLioni~tas de una n11evn ~ncierlud. Ambas. adoptan las forma~ 

de trust y de consorcio, rcspcctivamcntc 1 se observa una el~ 

ra tendencia monopólica, pero partiendo del r~gimcn constitu-

cional y reglamenLario que se le doríva, no son monopolios, s~ 

no hasta que el momento en que caigan en los supuestos especifA 

cos, lo cual. es dificil de determinar. 

(26) lbid,, PP• 191-192. 
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\,as normas mexicanas mercantiles que regulan al capitall~ 

mo nacional, dan cabida al desarrollo del sistema hasta el mo-

nopolio, pero el derecho constitucional y rcglamentnrio corre~ 

pondiente, evita éste, ~n tanto quo no afecte lil libre concu-

rrencia y en tanto que no ahogue hasta la muerte al p~blico en 

general con el aumento exagerado de los precios. 

El monopolio ast regulado, tiend~ a concentrar el capital 

al tiempo que quiebra paulatinamente a empresas dÓbilc~, en un 

pa{s en que la formaci6n capitalista no ha loRrndo articular a 

toda la población. Es decir, en un vais que mantienen unR ec1'-

nomia dual y que no expande 01 capitalismo, sino que a\1mentu al 

proletariado con la sola porci6n que ya cst~ articulada. E~ b~ 

ta una manera más de sub-desarrollar al p:iis, al t1rmpo q11e lü 

burgucsia se esconde detrás del monopolio amañado. 

C. La lnversión Ext ran jPrn y su r-rg11 l:H:iún 

a. La Inversión Extran Jera lndireetn 

Ln inversión extranJera e::. uquéll;:i. 1•1P rc-alizil ol ~nhier. 

no o los ciudadanos de un pals en los n~g1>cios 1tc otro: lo que 

implica la compra de alguna propiedad o de intereses, cfc.f_ 

tuada por extranjeros, con la finalidad de obtener in~resos de 

al~una mancra 27 . Ella. es una exprcsi6n de la i1iterdcp~n1tcncia 

económica que prevtllcce en el mundo. Y aunque el primer conccI?. 

to es generalmenLe aceptado, Arellano Garcla afirma que ''hay -

(27) GOMEZ, Palacio, Ignacio, INVERSlOS EXTRANJEHA DIRECTA, fd. 
Porrúa. S.A.~ lº ed., México 1985, p. 13. 
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inversiones con alto, medio y bajo rc>ndimicnto, e incluso la 

hay perjudicial para el invcr~ionista extranjero 1128 • 

En forma gf"neral. existen dos tipos dL~ lnvc>rgiÓn Extran-

jera: a. Ln Indirecta o de portafuliu. Que se encuentra diri-

gida a pr,stamos y adquisiciones de valores inmobiliarios, así 

como a donaciones eltruistos. y puede afcct11arse por el Gobie~ 

n~ o por los particulares. a la esfera póblica o privada de -

otro país; b. La D1recta. Que es aquélla que implica el control 

de empresas o negociaciones en las que participa el inversio-

nista extranjero. 

Por su parte. la inversión extranjera indirecta puede ser 

atada o libre; la atada es aqu6lla que cst~ condicionada a que 

el crédito se utilice en delcrminado sentido; la libre permite 

que el pals receptor decida el destino que le dar~. Estos tipos 

de inversión, son una forma de que se vale el país para elle-

garsc fondos económicos, ya dinero. en especie o en otros 

!armas, y puede utJl:tzarsc- c>n la esfera Pública o en la priva-

da, En la Publica. se constituye un empréstito que al decir de 

Serrn Rojas, ''es un contrato administrativo que tiene por obj~ 

to obtener un crédito a interés fijo, a largo plazo, que prec~ 

sa la forma del servicio Ju intereses o del reembolso del cap~ 

tal, destinado u cubrJr 11n d6ficit, financjar gastos cxtrordi-

narios, atender una situaci6n critica o para apoyar el sistema 

(28) ARELLANO, García Carlos, Op. Cit., p. 485. 
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monetario nacional 1130 • 

En la fracción VIII del articulo 73 constitucional, se 

faculta al Congreso de la llnión: ''Para dar bases sobre las cua 

les el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito 

de la Nación, pera aprobar esos mismos empréstitos y para rec.Q. 

nacer y mandar pagar la Deuda Nacional. Ning~n cmpr~stito po-

dri celebrarse sino para ]a ejecucibn de obras que directam~~ 

te produzcan un incremento en los ingresos p~blicoA. salvo los 

que se realicen con propósitos de regulación monetaria, la$ -

operaciones de conversión y los que se contraten durante nlgu-

na emergencia declarado por el Presidente de la Rep~blica e11 

los términos del articulo 29 11
•

31 • Parte de aquí la exigencia 

de que el empr~stito quede contenido en Ja Ley de 111gresos 1lc 

la fcderaci6n del afio en·que se pacte el empr~stito. Eslu l.cy 

enumero en una lista general, las materias que ~an a ca11sar ill 

gresos para la federación y en el inciso que se refiere u ingr~ 

sos derivados de financiamientos, aparece la emisión de valores 

externos. A su vez, el Ejecutivo Federal, debe enviar nl Congr~ 

so ~e lo Uni6n, Ja inicialiva del Presupucslu General de la F~ 

deración, donde aparece la relación principal de los ingresos, 

de los egresos, de la distribución por ramas y de la a1lministr~ 

ción. La Cámara de Diputados tiene como atribución señalada (_•n 

(30) SERRA, Rojas, Andrés, Op. CH., p. 125. 

(31) CONSTITUCJON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op. 
Cit., p. 60. 
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el articulo 74, fracción IV, constitucional, "Examinar, discu-

tir y aprobar anualmente el Presu11uesto de ERrcsos de la fede-

ración y el del Departamento del Distrito Federal, discutiendo 

primero las contribuciones que n su _juicio, deben dccrctnrsc 

para cubrirlos¡ as! como revisar la Cuenta Púhlica del año an-

terior" y como dato cspeciul 1 la LC'y General ele IR Deudn Públj_ 

dispone en su artículo 10. l~l E_jrcuLivo Federal nl someter 

al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes a la 

Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, 

deber& disponer los montos d~l endeudamiento neto necesario, 

tanto .interno como externo, para el financiamiento del Presu-

puesto Federal del Ejercicio fiscal correspondiente, proporci2 

nando los rlemrntos de juicio s11ficicntcs para fundamentar su 

p1·npucsta. El Congreso de la l!niún, al aprobar la Le)' de Ingr_g_ 

so& podrá autorizar al Ejecutivo Federal n ejercer o autorizar 

montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del pro-

pio Ejecutivo se presenten circunstancias económicas cxtraord~ 

narias que asl lo cXlJa11. Cud11Ju el tj~Lwlivo Federal haga u~o 

de esta autorizuc..ión, infurmar.J. Je i.nmcdinto ol r:ongreso" 32 

Aqul, se observa que la ley contiene disposiciones que autori-

zan la contrataci6n de emprbstitos, ¡1cro tambi6n norma la cxi~ 

tencia de 6stos en forma rutinnria hustu un monto determinado, 

y o su vez conforma 11n sistemH de deud<l flotnntc que implico 

(32) SERRA, Rojas Andrés, Op. Cit., pp. lió, 117 y 131. 
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cierta inexactitud en los empréstitos presupucstados4 

Es conveniente recordar que el Articulo 117 constitucio-

nal declara que las Entidades Federativas no pueden en ningún 

ca50: ''emitir titulas de deuda p6blica pagaderos en moneda ex-

tranjero o fuera del territorio nacional contratar directa o 

indirectamente pr6stamos con gobiernos de otras naciones o-.con 

traer obligaciones en favor de sociedades u particulares cxtran 

jeros1133 • 

En la esfera privada, la inversibn extranjera constituye 

un cr6dito que es contraido por por personas flsicas o mot·ules 

privadas. de un prestamista extranjero que puede ser priva1to o 

público. Pero como un requisito común, el prestamista solicita 

del prestatario el respaldo del crédito por la Nación, y como 

en México el Estado se encuentra intercsudo en estimular a la 

empresa pri~ada, en la mayor parte de los casos el Gobierno -

accede a otorgar su aval. Esta circunsto11cin, obliga a ''la ex-

pedici6n de una Ley administrativa que regule la m.1terin, pues 

es tan grave el fcn6ccno 1''~ nmerita una reforma constitucio-

nal para que el Scn3do en scsibn p~blica abierta rPvise el OLOL 

gamiento de estos créditos. 

El crédito obtenido puede tener bá~icamente dos formas: 

t. Préstamo en dinero o medios equiparables; y, 2. Préstamo en 

bienes. El primero, por 16gica, puede pactar~e 1>ara t1ncs di-

(33) CONSTIT~CION POLITlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op. 
Cit., p. 106. 
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d&ct~cos. en divisas o en forma privada, dentro del país. 

a. El prbstamo pactado dentro del ¡rnls. en ~eneral que-

da regulado por ta legislacihn civil, 1iues tuml1ibn lo mo11oda 

extranjera puede ser objeto de niutuu y el articulo 2389 del C~ 

digo Civil dispone: ºConsistiendo et préstamo en dinero. paga-

r~ el deudor dc~olviendo una ca11t1dad igual o la recibida con-

forme a la ley monetaria, vigente al l1ucersc el pago, sin que 

esta prescripción sea renunciablP. Si se p3ctu que el pdgo de-

be hacerse en moneda extranjero, la alteruci6n que ~sta cxper~ 

mente en valor, será en datio o beneficio del mutuarion 34 . Esta 

condici6n marca como forma especial que el mutuo celebrado en-

tre particulares para ser pagado en mu11cda extranjera, entonces 

es necesario acudir a la Ley Monetaria, a la Orginico del Ban-

co de M6xico y a los Decretos relativos ~11 control de cambios 

pues se trata de un mutuo que afecta 1Jivisas. ''En el artículo 

23 bis de la Ley Org6nica del Rancu de M~xico. se reza: ''el -

término divisas comprende los bi11ctes v mo11eda metálica extra~ 

jeras; dep6sito bancarios, tltulos 1fc cr~1Jitu y toda clase de 

documentos de cr~dito, Hobre ol exterior y d~nominodos en ma-

teria extranjera; así como Jos demis n1edios internacionales de 

pago". Ante esta circunstancia, el crbdito 1¡ue obtengan las -

persona mexicanas para pagarse en moneda ~xtr~11jcru se equipa-

ra al póCtHdo en d1v1sas, y ambus <labt·r~11 rru111r lus cun1f icio-

(34) CODIGO CIVIL PARA EL !JJSTR!TO FJ:DER,\L, üp. e lt., p. 368, 
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nes que impone la Ley Orghnica del Banco de México de 1982, y 

la reforma del 9 de diciembre de 1983 del arliculo 23 bis, en 

el que se reza: "El Ejecutivo Federal queda faculta do, cuando 

seu necesario o conveniente a la debida ¡1rotecci611 de la eco-

nomla nacional; para expedir decretos que CRtnblezcan 

men de control de cambios, conforme a lo siguiente: 

rbgi-

I. Mediante dichos decretos podr6 prohibir y restrinRir 

las importaciones, las exportaciones o el comercio dentro de 

la República de divisas; la importación o lu expartacibn de 

moneda nacional, así como establecer las obligaciones y los r~ 

quisitos respecto del uso y aplicaci6n de las divisas cclrrcpon 

dientes al valor de la importacibn y ln exportación de mercan 

cias" (in fine); en su fracción 111. 

111 ••.• Qui~nes reciban prbstamos o cr6ditos de cnLidu<les 

financieras del exLeríor Jeher6n inscribir en el trgiRLru <¡t1~ 

al efecto lleve la citada Secretoria (de ilacienda y Crbdito Pi 
blico), los actos jurldicos que den origen a dichos finuncin

mientos. en los tbrminos y condiciones que la misma dependenciu 

señale. 

IV. A quien no cumpla las oblip,aciones ... se le impondrá 

uno multa en moneda nacional (no menor de lo cuarta pnrte, ni 

mayor de tres tantos el valor de los divisas). 

La snnci6n antes prevista tambi'n s~ aplicori a quien -

coadyuve a cometer la infracción, asi como al que participe en 

la simulación de los actos juridicos •.. y al representante de 

alguna persona moral ..• " se le hace responsable suliRidieriamen 
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te. solidaria e ilimitadamcutc del pago de la multa 35 

En el decreto del lº de septicml1rc do 1982 que establece 

el control generalizado de caml>Jos, se estipula: 

''ARTICULO PRIMERO. La cx¡111rtucibn e importncibn (le div~ 

sas s6lo podrA llevarse a coba ¡1or conducto del Banco de M6x~ 

co o por cuenta y orden del miGmo. 

ARTICULO SEGUNDO. Cualquiera exportación ti importaci6n 

de divisas que pretenda llevarse a cabo, en forma d1stinLa u 

lo establecido en el articulo anterior, será considerado contr~ 

bando, sin perjuicio de las sunciones que correspondan a los 

infroctores 1136 . 

~egún lo expuesto, los préstamos en moneda extranjera se 

deben reRistrar en el Registro Nacional de Importaciones y Ex-

portocioncs de la Secretaria de llacie11da Crédito Público, y 

además debe efectuarse inmediatamente la conversión a moneda 

nacional. La finalidad de lo JBI es obtener intereses sobre 

los emprés~itos y los créditos otorgados, pero además articula 

no tener respaldo ccon6mjco en mrrcnnclas, se provoca una in-

flaci6n que repercute en dos vías: a. el simple pago del cr6di 

to y sus interese¡ y, b. La devaluación de la moneda aumenta 

la deuda hacia el interior y la mantiene igual hacia el extc-

ri or. 

(35) WITKER, Jorge, Op. Cit., p. 163. 

(36) TIRADO, Manlio, LA NACIONALIZAC!O~ DE LA BANCA PRIVADA MI 
XICANA. Ed. Quinto Sol, S.A., 1ª '?d .• !-léxico 1982, p. 57. 

- 17] -



b. La lnv~rsión Extraniera Directa 

Por lo que respecta a la invcrsi6n extranjera directa, 

existen dos variables generales en que se aplica: 1. La intcr-

vcnción en el pais sede, en base al capital extranjero que s~ 

invierte: y, 2. La transferencia de tecnología. 

El articulo 2º de ln LPy para promover la Tnvcrsi6n Sa-

cional y regular la Extranjera, se considera i11vcrsi6n cxlran-

jera la que se realice por: 11 1. Personas morales extranjeras; 

11. Personas flsicas extranjeras; 111. Unidades econbmicas ex-

tranjcras sin personalidad jurídica: y, IV. Empresas mexicanas 

en las que participe mayoritariamente el capital cxtrünjcro, o 

en las que los extranjeros tengan por cualquier titulo Ja {11-

cultad de determinar el manejo de la empresa.- Se sujetan las 

disposiciones de esta l.ey, lu invcrsi6n cxtronjcrn c¡ue 

lice: En el capital de las empresas; en la adquisicibn de bie-

nes; y, en las operaciones a que Ja propia ley se r~fiere 37 . 

Los extranjeros son aqu~llus que''110 µoseen la~ culi1lud0s 

determinadas en el articulo 30. Tienen derecho u las garanll~~ 

que otorga el capitulo 1, tltulo primero de lo presente C1J11sLi 

tuci6n''. Entre esos preceptos estin el articulo SQ constiLuciQ 

nal. referente a la libertad ocupacional. y en la m.i sma CJrta 

Magna se ohscrva11 restri(ciones pura las actividades d~ los e~ 

tranjeros. como en los articulas 27, 32. 51, 58, 82, 95 y 115 

constitucionales. 

(37) SERRA, Rojas, Andrés, Op. Cit.. p. 423. 
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En el articulo 73, fracción XXIX-F, constitucional se Í.f!.. 

culta al Congreso de la Unión "Pant expedir leyes te11dicntcs 

a la prtJmociÓn de la inversión mexicana, ln rt.•gulación Je la 

invcrsi6n extranjera, la tra11sfore11cin de tecnologla y ltl gen~ 

raci6n, difusi6n y aplicnci611 de los cono1:imícntos ciPntlficos 

y tecnol6gicos que requiere el desarrollo nacional'138 . Y en el 

artlculo 33 de la Ley Orgún1t·n dt~ 1<1 Administración Pública F.f:. 

dernl, se da competencia a lu Sncrcturla de Comercio y Fomento 

Industrial, parn intervenir en materia de propiedad industrial 

y regular la inversi6n extranjera y la trunsfcrcncin de tccno-

logia. 

En el estudio denominado ''La legislación mexicana en ma-

teria de inversiones extranjeras'' del Centro de Estudios Eco11~ 

micos del Sector Privado A .C., p. l l, ciLado por el Maestro S_g_ 

rra Rojas, se enuncian las ramns industriales en las que exis-

rectas. En él. se determina con precisión cuales son las ncti.-

vidades que sl son exclusivas del sector p6blico: a. l.a indus-

tria petrolera; b. Lu industria pctroquimica básicn; la ele~ 

tricidad; d. Los transporte ferroviarios; y. c. Las comunicaci.Q. 

ncs telegráficas y radiotelcRráficas. Cuales son las que se r~ 

servan a empresas con un 100% dr rnpitnl nacional: a. lnstitu-

cienes de crédito y organismos auxi l 111re~; h. Instituciones de 

se seguros; c. Instituciones de (ianzos; d. Sociedades de invc..r. 

(38) !bid •• p. 67. 
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sión; e. Radio y televisión; f. Transporte automotriz en carr~ 

teras federales; g. distribución de gas; y, h. Explotación fo

restal. También las actividades reservadas a las empresa~ que 

tienen un capital mayoritario mexicano (51%), son actividades 

estrechamente vinculadas con las áreas básicas: a. Petroqulmi

ca secundaria; b. mincria; c. Producción, distribución y exhi

bición de pellculas cinematográficas; d. Transportes marltimofi 

internacionales, siempre que exista capital mexicano disponible 

y servicios marltimos de cabotaje: Transportes urbanos e tn 

terurbarios; f. Transportes a~reos; g. piscicultura y ¡1csca; h. 

Producción, compraventa y distribución de aguas gaseosas, así 

como escencias, concentrados y jarabes que sirvan para la ela

boración de los mismos; i. Prensa, editoriales de libros y 

vistas; j. Elaboraci6n de fertilizantes e insecticidas; k. Pu-

blicidad propaganda; l. Industria hulera: m. Plantas empaca-

doras de productos marítimos; n. Conservaci6n y empaque de prQ 

duetos alimenticios; y, o. Química bisica. Con excepci6n de los 

casos arriba mencionados, el capital extranjero es libre de in 

vertir en cualquier empresH. suj~L~11Jo~~ a las mi~mo9 rcqui~i

tos (derechos y obligaciones) que los inversionistas nacionales. 

El extranjero inversionista debe inscribirse en el Registro N~ 

cional de Inversiones Extranjeras. y en caso de ser importador 

debe reRistrarse en el Registro de lmportadorcs y Exportadores. 

Y deberán adoptar el cambio de acciones por el sistema de se--

r ics A y B, de donde las primeras serán nacionales y con un mi 

nimo de 51% del capital total. La misma obligación la tienen -
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si desean acogerse al sistema de estlmulos fiscales a empresas 

nuevas y necesarias 39 • 

Esta inversi6n. tambibn puede efectuarse con transfercn-

cia de tecnologia y el uso de Patentes y Marcas: y esas obliga-

ciones extensivas a los mexicanos que se beneficien con la 

Tecriología transferida. 

c. Los efectos de la TE 

Según se ha visto, la Inversión Extranjera tiene como f~ 

nalidad, obtener beneficios de propiedad sobre intereses, in-

muebles, productos de la industria y ot-urga, por el simple he-

cho de aplicarse, una serie de bcnefi:-:iosal capital extranjero: 

a. Reduce los costos de los productos que de otra mancru scrla11 

obtenidos a travbs de la exportaci6n; h. ReJ11ce l~s coblos de 

les materias primas para cl in,•crsioni sta PXtrnn je1 o y l 1.-· lll·r -

mite una ganancia como producto1·: c. Aumer1ta el mercado para 

el extranjero; d. Concede la plusvalla absoluto, relativo y e~ 

traordinaria al inversionista extranjero; e. PermitP l1i fu~u 

de divisas hacia el exterior. cuando bstc capta gonanctas 1lc 

sus empresas; f. Hace dependiente a la economia naciotlal Je la 

tecnología extranjera; g. Sub-desarrolla al pals, tanto por la 

dependencia económica. como por la formación de metrópolis ar-

tiLulaJas al extranjero. 

Es tal la realidad de la lnversión extranjero, que Jor-

ge Witker afirma que es necesario que la inversibn extranjera 

(39) !bid., pp. 413-427. 
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al regularse y permitirse. considere 1¡uc: 

I. Ser complementar in dL• Ja Nacional; 

II. No debe desplazar u cn1presas nacionales que operen 

satisfactoriamente. 

III. Debe tener efectos positivos sobre In blanza de pa-

gos y el incremento de exportaciones; 

IV. Debe crear empleos y reforzar los salarios; 

V. Debe ocupar mano de ol1rn mexicana y capacitarla; 

VI. Debe utilizar insumos nacio11Ales para sus productos: 

VII. Debe diversificar Jns fuentes de su inversión¡ 

.VIII. Debe contribuir nl desarrollo de zonas atrasadas: 

IX. Debe evitar el monopolio; 

X. Debe aportar tecnología y contribuir a la investiga-

ción y desarrollo tecnológico d~l país; 

XI. Debe producir con alta calidad y bajar precios; 

XII. Debe preservar los valores morales del país: 

XJIJ. Debe el inversionista identificnrsc con el bienes

tar del pals; y, 

XIV. Debe coadyuvar al desarrollo del país. 

Resulta muy sencillo para la empresa extranjera, trasla

dar maquinaria caduca en su país a otro receptor: con ella so-

licita un crédito a nlgunn Institución del pals conforma. un 

40% del capital. buscar socios capitalistas por un 60% }' echa 

a funcionar una nueva empresa al 50% de su capacidad. así ob

tiene ingresos por su basura, de donde cubre un porcentaje pa

ra el pego del pr,stamo y otro a sus ganancias. Asl se ve una 
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producci6n sub-desarrollada que hace además depender a la pro

pia burguesía nac~onal de su invLJrsibn. gozando adcmhs de cs

tlmulos fiscales y apoyos financieros sin contravenir a la ec2 

nomia mixta mexicana. 

Por todo lo expuesto, se ulirma que la lnvcrsi6n Extran

jera en cualesquiera de sus formas, funciona como una fuente -

directa del sub-desarrollo mcxicnno, toda vez que los benefi

cios que obtiene el pnis, son menos que los daaos. 

Tambi~n es notorio que la l11vcrsi6n extranjura se ha di

rigido a Exportaciones de muyoreo: lmportaci6n de materias pri 

mas especiales; y producci6n de chatarras para el consumo int~ 

rior. A pesar de que la IC sea controlada. la resultante gene

ral arroja una realidad que absorvc lo propiedad del pais. 

Es adem&s conveniente recordar que la IE, por el s6lo h~ 

cho de ser, ésta desvinculada del intcrós nacional y act6a sin 

miramientos en la economia, así al menos lo expone lo historia 

de esas inverliiones en México, desde todas las épocas: ha pro

piciado intervención armada. politica y ccon6mica; se ha rcido 

de la Ley mexicana, Jo 4uc ~r~pirlo \Rq rx11ropiacioncs mis so

nadas de México. Ha evadido al fi~co mexicano en las vía de -

entrada y salida. como en los años de 1974 o 1979; es decir, -

en el sentido de beneficios para nuestro pois. no se puede es

perar nada bueno. Se puede tal vez, abrirle los caminos de lo 

produccibn que le hoce [alto o México. 
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11 La planif icaci6n econbmica requiere como 
premisa la socialización de los principales medios 
de producci6n'1 

ARTURO GUILLEN ROMO 



CAPITULO V 

EL PROCESO PRODeCTlVO l~TE~RlL Y LAS POSIBILIDADES DE CAMBIO 

A. El productor y la realidad mexicana 

a. El proJuctor de hecho y el de derecho 

En la economla mexicana destaca el modo de producción -

capitalista, pues además de su modernidad, es el que priorit~ 

riamente se encuentra apoyado por el régimen constitucional y 

es el más productivo de la plurülidad que existe en la forma

ción social mexicana. Por esta ruzón, destacan también las dos 

clases sociales antagónicas entre sl: la capitalista y la prQ 

letaria. Ambas clases sociales, realizan sus actividades eco

nómicas utilizando sus respectivas ¡1ropicdadcs, conforme con 

las relaciones jurídicas que rigen a Ja sociedad. En este mo

mento no es importante el grado de intervención técnica que -

tengan en el proceso. sino únicamente. los bienes de que son 

propietarios y que invierten en alguna act1v1dud eco11~micd. 

Los capitalista, por un lado, tienen la capncidad de en 

viar al proceso, algunos de los bienes que poseen. sin que se 

requiera de su presencia flsicn en el proceso: In ~nica rcln

cibn que tienen con la actividad cconhmica en la que se dcri-
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wa de sus bienes y de los derechos que sobre éstos tienen. Su 

intcrwcncibn en ~l proceso es de derecho y en relaci6n con la 

producción, se constituyen como productores de derecho. A tr~ 

vés de su inversión, realizan la parte de abastecimiento de -

los factores al proceso de producción. 

Los trabajadores, por su parte, poseen la fuerza de trA 

bajo, e~ ella ln que dinamiza a los otros (dctorcs inertes de 

los procesos de producci6n. Pero la inversión del trabajador. 

no es realizada de la misma manera que la del capitalista, ya 

que quien abastece los factores es éste y ambos; y. Ji<1ru -

que pueda abastecer al proceso con fuerza de trnbaJo. re~uie-

re primeramente tenerla en propiedad antes de enviarla al pr2 

ceso, y para ello, utiliza una compra-venta de fuerza do tra-

bajo a travós del contrato de trabajo, en el que se tlct~rmina 

el tiempo, rl modo v el sentido dP nplici1cibn c¡u~ ter1(tr~ a Cilfil 

bio de una remuneración que debe corresponder a lo ordenado -

la cual ha considerado a priori. las necesidades del trabu ja-

dor, reconoci~ndole el derecho nl dcscnnso y la rccuperacib11. 

El trabajador ha invertido su propiedad y la ha vendido 

al capitalista antes de llegar al proceso. donde el nuevo prQ 

pietario lo cnvla con sus demás bienes. siendo colocnda en el 

lugar Pn que se requiera. de acuerdo con su capacidad 1 . 

( 1) MARX, Karl, Op. Cit., p. 226. 
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El trabajador enviado al proc~so, podrá ser no-directo. 

que maneje el proceso o pa1·te dt"- l•l t o liten puc>de ser directo 

que maneje los instrumentos de trol1ajn de ucuerdo o los br1le

nes que reciba. Si se cor1sitl1!rP ohar·a c¡u1• la aplicuci6n de la 

fuerza de trabajo requiere 11cccsar1,1n1r1tt~ <le la presencia fl

slca del obrero, y que ~ste ¿11 mover su Cl1crpo dinumi~a n los 

bienes inertes y realiza la Lr~nsformaci6n de objcto8 en pro

ductos, puede observarse que se cnr1stituyr como productor de 

hecho y, sin embargo, el producto no le pertenece, pues aunque 

los factores son remunerados en la distribuci6n, despu6s de la 

circu!aci6n de mercancías, ellos s61o uparccen en lu contabi

lidad de la empresa como bienes in~crtidos por el capitalista 

siendo entonces ¿ste el ~nico sujeto con dcrecl10 a npropi~rse 

los productos del proceso. 

A pesar de esta situación, los movimientos obreros de la 

historia laboral mexicana, demuestran que fueron capaces de -

plasmar en la Constitución, que el trnt1ojo integral de una Cfil 

presa tiene derecho n lln rf•pnrtr\ dr utilidadc&. r~d puitlcip~ 

ción de los trabajadores en las ni i 1 irlndr.>s de las cmprcsds ms. 

nifiesta intrínsecamente que el trobafador es productor de hs 

cho y que existe un derecho sobr·t!-laboral que no se le paga -

ordinariamente. Para demostrar esta nfirmacibn, es suficiente 

recordar que en base a ln pol it ic...a de fomPnlo industrial, el 

Estado demuestra el interés de que los capitalistas inviertan 

en H6xico, por lo que se puede excl.'¡1tuar de ese repnrto a em

presas determinadas en los tbrminof".. de Ja Ley. Peru también -
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puede advertirse que la ley da un tratamiento desigual a los 

trabajadores de una empresa ordinaria y u los de unu de las -

especificadas como exentas, pues en aras del capital, hay tr~ 

bajadorcs que nunca reciben la participHción de esos años de 

trabajo en que su patrón estuvo exento, y bien pudiera trntaL 

se como una suspensión temporal por prbstamo pagadero postc-

riormente. y no de una pbrdida totol del derecho en cl1rstió11. 

Un caso especial, se presenta cuando alguien invierte -

sus bienes en un negocio y además a¡1lica su propia fuerza de 

traba jo. Este el modo clásico de produc:ción y en él, el i!!. 

versionista tiene todo el derecho de apropiarse la Lotalidad 

de utilidades, su justificación entonces, no sólo es _jurídico 

sino que tambiin lo es cconbmica. Mix1~0 tiene una amplia ga

ma de estos inversionistas y entre ellos caben: los cooperat~ 

vistas, los ejidatarios. los mutualistas y los pcqucño-burgu!:_ 

ses, constituyendo a un productor de hecho y de derecho Rimul 

táneemen te. 

En el sistema de distribuci6n del modo capitalista, up~ 

rece una incongruencia de tipo moral-ccon6mic¿1 que se refiere 

a la falta de correspondencia er1tre la producci6n y la distr~ 

bución, cuando se observa que el productor de hecho. siendo -

mayoría, sólo recibe una porción del producto <IUt! t..orr-l•spo!!. 

de al valor que el trabajo le agreRn. sino que muy por de-

bajo de lo real, sin embargo, el sistema no Re sale de ln te!!_ 

ria clásica de apropiación, lo que ocurre es que la estructu

ra marca la existencia de propietarios de bienes y de propie-
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tarios que Únicamente poseen su fuerza de trabajo. 

La soluci6n que ha dado a estu problema es de lipo es

tructural, y se propone un cambio en el r~gimen de propiedad, 

es decir. declarar la propiedad so~.ial d~ los medios de produ~ 

ción hará corresponder en ln distribución un sistema de tipo 

social, pero este cambio estructural, para salvar las difcren 

cias no debe ser parcial como ocurre en el modo clisico, sino 

total. como c11 el modo socialista. De manera que el trabajador 

social, propietario social, a vez, recibirá una remunera-

ci6n acorde con la aplicuci6n de su fuerza de trab~jo y una -

parti~ipaci6n de utilidades acorde con la porci6n de bienes de 

que es propietario. Esta forma sólo es posible cuando el pro

ductor social de facto corresponde al productor social de ius 

y nunca podrá ser de otra manera. Además de ambos beneficios, 

tendrá derecho a la infraestructura nacional creada con una -

porci6n administrada por el Aparato Administrativo Nacional. 

Seg6n el socialismo cic11Llfico, pnrn alcanzar el cambio 

estructural planteado, requiere efectuar una Revolución en 

el sistema que parte en sus inicios de la toma del Poder del -

Estado por el proletariado organizado que, en primera instan

cio debe imponer la Dictadura del Proletariado e iniciar ln -

socializaci6n de los principnlesme(lios, productivos, ucompaft~ 

da de una planificación de tipo compulsivo. Y partiendo de el!. 

ta premisa, se hace necesario que el proletariado se encuentre 

organizado en torno a la b~squeda del Poder Polltico y que se 

haya planteado como objetivo com~n el cambio estructural -
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del régimen de propiedad. y para que esto ocurra, se requiere 

que el proletariado tenga. al menos, conc~encla de clase. 

En el sistema mexicano. el proceso plntilcado es m6s di

ficil de realizar du lo que puede suponerse pues, Ja simple -

toma de conciencia se enfrenta a un complejo sistema en que -

el proletariado ha sido fraccionado. {accionado y husla cnfren 

teda entre sl. adcm5s el efecto cultural id~o16gicn funciona 

para la poblaci6n du manera que parece ser una vergucnza ser 

proletario y prefiere autocalificarse como clase media. Otro 

problema que limita el proceso revolucionario es el l1echo de 

que el proletariado organizado en la actualidnd, cst6 dirigi

do a resolver los problemas laborales mis inme1liatos, a tr;ivbs 

de Conciliaci611 y Arbitraje c11 busca del rcc0nocim1l•ntn ite -

derechos ya legislados, dej~ndose de lado y hasta atacando los 

movimientos que tienden al cambio estructural, llegando 1•n ~1 

caso más avanzado o la formación de cooperativas y agrupacio

nes autorizadas por la legislaci6n oficial. Y aunque existen 

ciertos corrientes plenas ideas p0Jit1cas rcvoluLio11dCidb 

a6n no han logrado lo conciencia de clus~ i111li~¡1en~ablc puru 

imbuir sus ideas en la ideosincracia del proletariado nacional 

que por enie se observa incompleto. 

b. Derechos y obligaciones d~l produLt<Jr 

En las funciones económicas de las clases sociales, se 

advierte co11 claridad que las actividades de una y otra están 

bien determinadas: el proletariado debe aplicar su f11erza de 
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trabajo en el proceso productivo; el capitalista debe abaste

cer los factores del proceso Je pro~ucci6n. Empero, es Gnico

mente el productor de derecho, quir11 tirnc reconocjdn el pn¡tcl 

de productor y esta situación le concede unu serie Je ,1erect,os 

que le benefician e impulsan n inverlir: entre ellos, caben: 

a. Tiene los derechos inherentes u la prupiudud, ta1\to 

sobre los factores. como sobre los productos: 

b. Tiene del derecho de subordinar ol trabajador, nl m~ 

nos durante la jornada de trabo_jo; 

c. Tiene el derecl10 de asociarse para la defer1sa de sus 

intereses en agrupaciones patronales y empresariales que pue

den ser sociedades, asociaciones, y por Ley, en CAmnras; 

d. Tiene el derecho de utilizar las figuras jurídica~ -

de enajenación sobre los bienes: enajenar en forma onerosa o 

gratuita, inter-vivos o post-mort.um; mutua.r, arrendar, etc •• 

e. Tiene el derecho de gozar su propiedad conforme a la 

regulación jurldica de: paz social, protección a ln propiedad 

privada, existencia de mano de obra asalariadn y de un cjbrc~ 

to de reserva de mono de obra, libre conc11rrnncia y libertad 

ocupacional, etc. 

f. Tiene el derecho de jugar con las figuras económicas 

comerciales y bursátiles legisladas; 

g. Tiene el derecho de ser reconocido como productor. 

La misma condición de productor de ius. impone a quien 

In tiene una serie de obligaciones necesarias para la vida y 

la dinhmica del capital. entre li\S cuales se Jiucdcn considc-
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rar dos grandes rubros: a. las obligaciones materialmente ne

cesarias; y, b. las obligaciones juridicarucntc impuestas, que 

en su conjunto determinan todo un sistema que caracteriza 

la forma de inversión mexicana, de manera que debe: 

a. adquirir como mercancías legales los insumos; 

b. circular las mercancías producidas: 

c. ofrecer al consumo m~rcar1cias neccsnrins: 

d. cubrir los costos de los factores de la producción: 

e. respetar la libertad ocupacional de los demás; 

f. respetar la libre concurrencia; 

g. obtener las licencias. registros. nutorizaciones y -

permisos que le imponga el Estado para efectuar su actividad; 

h. contribuir para los gastos p~blicos tanto de la fcd~ 

ración como de los Estados y Municipios, en la munera ¡1ropor

cional y equitativa que dispon~an lns leyes y de acuerdo co11 

los ingresos que obtenga; 

i. Inscribirse en la Cámara de Industrio o Comercio; 

j. ofrecer al consumo mercanclas con ln colidart y Ja cnn 

tidad que haya publicado; 

k. controlar los desechos que emanen de su proce~o; 

l. circular las mercancias al precio fijado por ln ley. 

si son de precio controlado; 

m. cumplir con las normas de trabajo y previsi61l Huclul; 

n. eviLar aplicarse en actividades prohibidas o e~clus~ 

vas de Lerceros. 

Los derechos obligaciones enumerados, tal vez no ago-

- 187 -



tan toda la gama que puede hobc~ en unos y otros. riera aun en 

general las m&s importantes. De cuulquicr manera, puede adveL 

tirse que existe una tendencia muy n1arcada por porte de los -

productores, de no cumplir o cumplir al mlnimo con las oblig~ 

ciones jurídicas que se le imponen; o bien puede buscar la m~ 

nera de cumplir de otra forma a la marcada en la ley: 

En un recorrido pur diversos Hlros comerciales. se pudo 

observar que en muchas empresas del Distrito Federal, los tr~ 

bajadores reciben una paga de 35,000 pesos semanales,· es decir 

menos del salario mlnimo (junio de 1989), y carecen de Seguro 

Socia~ e Infonavit, en virtud de qt1c el putr6n no los ha ins-

crito, a la vez que les amenaza con el despido para el caso de 

que lo hagan por su cuenta. 

Asimismo se pudo observar que en mercado mexicano, exi~ 

ten diversos productos envasado~ (como alimentos, medicamentos, 

ungüentos. etc.) que carecen del Registro de autorizado de la 

Secretaris de Salud, al menos este fen6meno es común en variAs 

tiendas de productos llamados naturistas del pais. 

La Licenciada Martha Aguirre Jiménez,se precisada a 

exponer le Tesis de que es necesario utilizar un mayor control 

administrativo en el ámbito de lil Inversión Extranjera 2 • 

Por esto, resulta extrafio y hasta excepcional. encontrar 

entre los productores a alguno que cumpla con todas sus obli-

(2) AGUIRRE, Jiminez, Marchu, HACIA VN MAYOR CONTROL ADMINIS
TRATIVO EN EL AMBlTO DE LA !NVERSION EXTRANJERA DIRECTA, Ed. 
INAP. l• ed., México 1984. PP• 113-122. 
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gaciones legales, tanto laborales como administrativas y fis

cales, y al decir del Dr., Jorge Luis Lbpcz Ibarra. en una en 

trevista personal, manifestaba que a 61 ''le consta porque lo 

conoce personnlemente, que DON MANUEL J. CLOUTl11ER, candidato 

del PAN, a la Presidencia Uc la República, durante la contien 

da electoral de 1988, es de los pocoN que pagan el salnrio mi 

nimo corn¡...lcto a tridos aus t_rnbajadores, los ha afiliado al S~ 

guro Social y les ha otorgado o concedido cr6ditos para adqu~ 

rir vivienda higibnica y barata'' (06,08.1988, 10:00 l1rs.}. 

Lo mis paradbjico es que el fen6rneno que se comenta, a~ 

quiere dimensiones de gran trascendenciH cuando se observa 

alguna resoluci6n oficial que alguna sanci6n a la que se hoya 

hecho acreedor alg~n productor, no se aplica o se disminuya -

por el hecho de que las empresas ''representan fuentes de tra

bajo para el pats••. siendo oste cnuncia1lo 1>nra-legal, pues n<1 

se encuentra legislado como salvedad en ning~n ordenamiento -

jurldico, por lo que no se incluye en la decisión, pero se m~ 

neja como un secreto a vocrs. incorporodu a l.i po1tticu admi

nistrativa correspondiente. Es decir, entre mA~ (ucrte cconó

micamenLe es una empresa, menos necesidad tiene de cumplir con 

sus obligaciones, ya que como fuente de trabajo es más impor

tante. A este respecto puede decirse que estos fenómenos se -

van convirtiendo en una condici6n anexa al sistema de inver

siones, incluso cuando se observo que resulta más barato pagar 

las sanciones que marca la Ley a determinada violncibn que cu~ 

plir con todos los requisitos que la ley exige para otorgar -
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algún documento que ampare a las empresas para ejecutar lega! 

mente sus actividades. 

c. La polltica de Fomento Intlustrial versus obligaciones 

La tendencia del productor en México, de incumplir con 

sus obligaciones, adquiere mayor trascendencia cuando reperc~ 

te de alguna manera en tres rubros de gran importancia para el 

pals: a. Las finanzas p~blicas; b. l.a reproducción de las con 

diciones de produccci6n; y, c. L~ ecologla del país. 

Aunque estos capítulos, por si sólos exponen su importa~ 

cia. no huelga decir que se trata de tres pilares que deben -

ser contemplados por Lada política referente a la produccibn, 

pues el estado que guurdcn actunlment~. trascenderá hasta la 

estructura de las nuevas gcneracion~s y esta condición puede 

en un futuro impulsar o frenar las posibilidades de desarrollo 

del país; las de indepc11dencin económica y de existencia de lo 

propia población nacional. 

Desafortunadamente, a la tccoa, e~Lu~ Lees copitulns ~P 

encuentran pendientes de un ltilo que lo~ hace pcljgrar hacia 

el abismo. pues todos los afios se l1ablo de un d'ficit en la -

recaudación de impuestos; de uno bajisimo calidad de productos 

y aüult.cro.ctones ·: de uno contaminación ambiental en grado crQ_ 

ciente etc .... 

Para co¿trolar estos fen6menos y resolverlos, el GobieL 

no mexicano interviene en la economía. legislando y determina~ 

do sistemas administrativos con la esperanza tle sanear dichos 
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áreas~ sin embargo. contin~an existiendo y deformhndose, hacien 

do caer a la Ley en enunciados románticos e inaplicables. 

De una u otra manera. las condiciones actuales del pals 

requieren de la produccl6n y hsta se ha visto impulsada en d~ 

versos momentos por el propio Estado, ya porque ella es más -

importante en el presente siglo en virtud de que la necesidad 

oblig6 a M6xico a producir lo que era muy dificil importar. y 

ello provocó despegue industrial que puede ubicar~c e11 los 

afies treinta y posteriormente una evoluci6n apoyada en estím~ 

los fiscales. mismos que se aplican permitiendo a ciertas cm-

presas deducir de su impuestos ciertos gastos que son partes 

necesarias de la inversi6n. ya sea por efectuar activ1dadcs de 

inter's social; por constituir fuentes de trabajo; º• ¡1or cum 

plir con sus obligaciones oportunamcntc 3 

Scg~n se ve. aquel inversionista que adt¡uicrc lob insu-

mos de su proceso como mercancías legales. gana el derecho d~ 

deducir de sus impuestos. no asl quien no demuestra dichn con 

dici6n. aunque en realidad. la forma de adquisici6n de tales 

insumos debe ser adquirido legalmente aunque nn hubi~r~ cstí-

mulo. pues adquirir de otra manera constituye un hecho extra-

fio al legal. Por esta raz6n es posible afirmar que ln pollti-

ca d~ fomento industrial se opone al cumplimicnLos fiscal. r~ 

duciendo el monto de los tributos en fnvor de la iniciativa -

(3) RANGEL, Couto, Hugo, EL DERECHO ECONOMJCO, Ed. Porrúo, S. 
A. 1 l• cd •• México 1980. p. 133. 
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privada. 

Otro tipo de estlmulos a la invcrsibn se encuentra en -

las facilidades a las empresas para tramitar obtener pcrmi-

sos y licencias, autorizaciones y registros, que en condicio

nes ordinarias requieren, según la ley, de estudios minuciosos 

de calidad, cantidad y contenido, para evitar adulteraciones 

y fraudes, baja calidad y daños a la economía o a la salud de 

quien los ha de consumir, pero la política de fomento indus

trial, reduce prácticamente los requisitos y procedimientos, 

obstaculizando el control, por ello es viable afirmar que la 

política de fomento indl1strial tambión se opone a la produc

ción de alta o mínima calidad de los productos. 

Un problema vigente que a cado paso se recrudece más, es 

el relativo a la contaminación ambiental. misma que se consi

dera, al menos en el Valle de México, como de nivel alarmante 

hasta peligroso. Y a sabiendas que la contaminucibn afecta 

a varios factores del medio ambiente, como son atmósfera, su~ 

lo, agua, flora, fauna y bienes, y que es resultado de la fal 

ta de control de desechos de los procesos productivos. de SllS 

productos o de otras prácticas usuales por lo población, se -

h3 limitado al cntcndimic11Lu de la poblaci6n 1 b~sicamcnte a -

la contaminaci6n de aire y agua (que no por importantísjmos -

son los únicos) además de que se ha hecho pensar que lo [ucn

tc bAsica de contaminac~ón son las nctividades del ciudadano 

com~n, restando importancia a lu mnRna c0nLaminucihn produci

da por procesos industriales o sus productos. Para contralor 
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la conLaminación, se han utilizado diversas fórmulas que fun

cionan como paliativos, entre las que s~ pueden destacar: 

a. Estlmulos fiscales en favor de empresas que utilicen 

o elaboren equipo anticontaminantc en sus procesos; 

b. estimulas µreferenciales para aquellas empresas que 

se afilien al Programa de Contingencias Ambientales y tlUC re~ 

peten las cláusulas en los momentos crlticos. 

Es decir, se premia de alguna manera a quien cumpla con 

lo que deberla ser una obligación de todo productor. controlar 

los desechos de sus procesos productivos. 

Otros programas aparecen como puntos de apoyo a lus ya 

enumerados, entre ellos destacan: 

a. la promoción oficial y voluntaria referente a los hi 

bitas comunes de la poblaci6n para controlar desechos s6li<los 

y orgánicos que suelen afectar agua, alimentos o atm6sfer1l ot1 

cualrp.t1er ~rado; 

b. la propuesta que sobre el llamado n lo conciencio el 
vica se hizo en los meses fríos del año de 1988, para que los 

propietarios de vehlculos automotores, se afiliaran vol11ntari~ 

mente al Programa de Renunc~a Voluntaria al Uso del At1tom6vtl 

por un dla a la semana; 

c. la propuesta a los propietarios de vehlculos de que 

hagan revisar su autom6vil en (orma gratuita. para 1leterminar 

si es necesario afinar los motores de sus vch!culos. 

Se puede observar que casi todos los planteamientos son 

propuestas que recurren a la conciencia ctvir.a de la población 

- 193 -



y a la conciencia econ6mica del inversionista, siendo éste úl 

timo el responsable en mayor grado d~ la contan1inución dicha 

y parad6jicamente el Único benef iciadu con la politica de fo

mento industrial, para el caso de c1ue cum1>ln con lo que debe

rla ser una obligaci6n forzosn. 

Aunque podrían enumerarse muchísimos m'H fen6mcnos que 

causan contaminaci6n, provocados b6sicamcntc por los invcr~iQ 

nistas y productores, basta lo expuesto para calificar a la -

mencionada política como contraria al control ecológico, pues 

aún en este año (1989), en que el descanso de vehículos es ya 

una obligación, la soluci6n al problema de la contaminaci6n -

no se ataca de raiz, de frente, sino que se va a lo menos im

portante. Todavia, ~uando se hR considerado que determinada -

empresa ha causado un rlaño importante, se aplica la polltica 

a través de plazos para evitar otro daño o reducción de las 

sanciones que le corresponden si promete evitarlos posterior

mente, argumentado que son fuentes de trabajo. 

B. El obi~livo social de ln producc16n 

a. t.as tendencias hacia el desarrollo y el beneficio social 

El proceso de transformación, alcanza el nivel de procs 

so de producci6n. cuando trasciende hasta la sociedad, la que 

se ve beneficiada por dich1l proceso, c11 tanto que los produc

tos satisfagan las necesidades. al s~r valores de u~o que sc

r&n consumidos. Estn trasccnd~ncia se logra a trav&s de los -

valores de cambio que les corresponde y que se conducen confoL 
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me alsistema económico al circularlos pera el consumo y distri 

buir loR beneficios para reiniciar el proceso con la reinver

sibn. La produccibn. por tanto, tiene un objetivo social que 

es necesario vizualizarla a priori y a posterior!; en el int~ 

rior y en el exterior del proceso y contemporhnea e históricg 

mente. 

tl modo de producci6n no rs totalmente ~st~tico, si110 -

que es dinhmico y en base a lo d1al~ct1ca de las relacio11cs -

técnicas y sociales de producci6n; una y otras ticnd~n a des4 

rrollarse y a ~n(luirse recíprocamente, 11aciendo pasar una ec2 

nomla sin excedentes, a otra excedentaria, con lo que se amplia 

la gama de actividades de las productivas. a otras incluso no 

productivas. Pero también los productos toscos, los lleva ha

cia una mejor calidod. Se prese11ta entonces un fenómeno inhe

rente a la vida productiva que se puede expresar como una ten 

dencio hacia el desarrollo. 

El desarrollo de la producción, no es ~nico ni individua] 

~unquc en ~u~ rrimPrns mRnifcsLaciones 1 se observe sblo en ai 

gunos proce~os, pues a mediano y largo plazo, trasciende del 

grupo social, hacia él. desarrollándolo a través de un fenómg_ 

no cuasi-paralelo que se puede ubicnr como una tendencia hacin 

el beneficio social. De aquí que es viable afirmar que todu -

producción tiene do~ tendencias: una hacia el desarrollo eco

nómico y otro hacia el beneficio ~acial. 

El desarrollo económico, sin embargo, expresa que Lodo 

un sistema económico se ha mantenido por un plazo largo en el 
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nivel de un progreso autosostenido, y en relación con la pobl~ 

e ión, una aceleración constante que resulta de hacer un c5l 

culo per cá¡1ita. Sin embargo ld pr,1pia cnnrc¡1ci6n clcl ,JPs•trr·o

llo económico, implica como caructt•rlstica que la poblaci6n de 

esa economla mejora su calidad de vida; de manera que la ausen 

cia del beneficio social se expresarla más bien como un desa

rrollismo o un crecimiento chipotudo y no como un de~orrollo 

propiamente dicho. 

De otro lado, el beneficio social, por si sólo. no es -
viable. si al menos no existe un crecimiento económico, es d!!. 

cir, un despliegue a la par de ln producción y de la población 

al menos que se efectúe un cambio radical en la distribución, 

haciéndola pasar de la economía capitalista a la socialista. Y 

sin embargo, si se trata de una distribución socialista, sólo 

se podrá hablar de beneficio, si se observo un crecimiento, un 

progreso o un verdadero desarrollo económico. 

Estas dos tendencias propias de toda producción, notorias 

en los modos de producción conocidos. pueden ser invertidas o 

rua11ejdddS pür lo~ prcpict3rio~ dP los m~1io~ dP rrnrl11rriAn Pn 

su exclusivo favor, y en trat~ndoSP rlc rPgÍmenes hnsndos en la 

explotación de uno clase sobre otra, el desarrollo de la pro

ducción se puede ver frenado hasta el momento c11 que ~e impone 

un nuevo tipo de relaciones sociales que. a su ~e~, tender~n 

nuevamente al desarrollo económico y al beneficio social. 

El capitalismo ha sido el modo de 11roducción qtlf' por ~us 

caracterlsticas mantiene en una dinómtca constante los avancrs 
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de los medios de producción. sin embargo. en sus diversas fa

ses. se pue,lc observar que su despliegue tiende mis al desarrQ 

llismo, expresado en latifundios y monopolios, qu~ al desarro

llo económico con beneficio social. Por ello, como una categQ 

ria histórica, es en este modo de producción cuando aparece la 

intervención del Estado en la economía y, no sblo eso, sino -

que ejerce funciones de control y regulación, con la finalidad 

de evitar el monopolio y disminuir sus efectos, además de man

tener las tendencias al desarrollo económico y al bencíicio -

social. 

Trat~ndosc de la intervención del Estado en la cconom1Lt, 

uno de los mejores sistemas del modo capiLalista, lo constitu

ye la Economia Mixta, pues de un lado, mantiene la libre con

currencia y se evita el monopolio hasta cierto limite; por el 

otro lado, el Estado provc>c lo que ln iniciativa priv.1da no --.e 

inter~sa por comercializar: ademis de que el mismo l11tcrvenciR 

nismo estatal controla la produccibn privada al indicarle las 

'reas prioritarias v al imponer requisitos a todos aQu6llus -

que desean descmpefiar ciertas actividades. Sin embargo, para 

que esta economla funcione realmente. es necesario que tenga 

cierto grado de autonomía que no todas las cconomias mixtns -

tienen. 

En el caso de la economia mixtH mexicana, se lie11e por un 

lado, la libertad ocupacional, en le que el capitnlista puede 

decidir de manera muy personal, sobre que actividad desea apl~ 

car su propiedad; aunado a ello, la posibilidad de formar lo~ 
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sistemas monopólicos que le autoriza la legislacibn mercantil 

y la política de fomento indusLrial, que exponen crudamente a 

un capitalista que puede hncer casu omiso de las indicaciones 

que le haga el Estado y dedicarse a lo que quiera ¡1or decisi6n 

meramente individual. Por oLro lado, la influencias de las in

versiones extranjeras sobre la produccibn y la economla mexic~ 

na, tanto por la tecnología, como por las condiciones espccif~ 

cas de los empréstitos. impiden que la economía mexicano tenga 

la autonomía que requiere y hasta le crea una dependencia. 

Si a ambos fenómenos se agrega el subdesarrollo económi

co, se observa entonces. la razón por lo que la economía mixta 

mexicana no funciona al igual que la Inglesa o lo Estadounide~ 

se, a pesar del novísimo articulo 25 de lo Constitución Polit~ 

ca de los Estados Unidos Mexicanos, que promete como una garn~ 

tia, el funcionamiento de la cconomla mixta en Mbxico, para el 

desarrollo económico y el beneficio social. 

b. El nrtlculo 25 Constitucional 

La formaliznci6n jurldica 1ic In cconomin mixtR mexicanA 

tiene lugar en 1984, cuando se reforma el articulo 25 Constit~ 

cional. cambiando totalmente su contenido y actualmc11Lc re¿a: 

''Corresponde al Estado la rcctorla del desarrollo nacio

nal para garantizar que 6stc sc11 integral, que fortalezca la 

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que mediante 

el fomento del crecimiento econhmiLu y el empleo y una mhs jus 

ta distribuci6n del ingreso y la ri,¡t1eza, permita al pleno cjeL 

- 198 -



cicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos 

clases sociales, cuya seguridad protege esta ConRtituci6n. 

El Estado planear&, conducir6, coordinari y orientará la 

actividad econ6mica nacional y llevar¡ a cabo lu regulaci6n y 

fon1ento dP lHs actividades que demande el inter~s general en 

el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo ~con6mico nacio11Hl concurrir~11 con respon

sabilidad social. al sector p6blico, el sector social y el se~ 

tor privad<1, ~in mer1osc~hn dP otr~s Í<Jrmas ile arti~idarl ec0!1~-

mica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

El sector p~bliLO tendr' u su cnrgo de manera exclusiva, 

las áreas estratégicus que se sefialan en el articulo 28, púrr~ 

fo cuarto de la Const1tuci6n, manteniendo siem¡1re el c;obi~r110 

Federal la propied.id y el control sobre los organismos que en 

su caso 

Asimismo podr~ participar con los sectores socjal y pri

vado, de acuerdo con la ley, ¡1nra im¡1ulsnr y or~aniz;1r las 

Arcas prioritarius <lel dcs¡1rrollo. 

Bajo criterios de cquida<l social y productivid11d se apo

yar& e impulsu1·~ a las cmpreHas de los sectores social y priv~ 

do de la economía. sujetAndolos a las modalidades 'luc dicte el 

inter6s p~l}lico y al uso, en henef icio general , de los rcc11r

sos productivos, cuidando su conservaci6n y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la orga

nizacihn y cxpa11si611 de la actJv1dJd ccon6mica del se~tor so

cial: de los c.ji<los, or~anizacioncs de trabajadores, cooperat~ 
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vas. comunidades, empresas que pcrlenezcan mayoritaria o excl~ 

sivamentc a los trabajadores y. 1·n general, de todas lns for-

mas de organizacibn ~arn la ¡11uducci6n, distribución y conHumo 

de bienes y servicio~ sociulm~11tt• necesarios. 

La ley alentur6 r prolcgcr6 la actividad cconbmica que -

realicen los particularcR y provrcrA las cond~ciones pura que 

el desenvolvimiento del se~Lor priv:1rlo contribuya al desarro-

llo econbmico nacional en los tbrmi11os que cstablecu esto Con~ 

tituci6n'' 4 . 

En este articulo se expone clara y totalmente la [arma 

de la economla mixta mexicana, pero ndcm,s, la manera en que 

el Estado utilizará la planeación indicativa para el desarro-

llo. De un lado, expone que el Estado tiene a su cargo las ac-

tividades estraLégicas enumeradns en el párrafo cuarto del 

tlculo 28 ConstiLucional; garantiza la existoncin de las octi-

vidades económicas sociill priv¡1da. Tambibn planLea la posi-

bilidad de lu parLtcipaci6n de ambos sectores con el p6blico. 

Incluso le otorga importancia a las cmprusns del secLor sociul. 

Es decir, plantea la economin mixtu para el desarrollo. 

De otra parte, expone ]n intervención de! Ebtaüo en la 

economla a travhs de ln indicnci6n u las empres~s; pero tam-

bién se reserva el derecho de intervonir en ella o dictar mo-

dnlidades a istas, cuando sean <lu inter6s general o beneficio 

(4) CONSTITUCION POLlTlCA DE LOS ESTADOS l!NIDOS MEXICANOS, Op. 
Cit., pp. 26-27. 
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social bUS actividades, es decir que plantea la planeación in

dicativa con cierta intervcnci6n en las áreas estratégicus de 

interés general. 

En el csp1rilu del articulo en estudio, se observo que 

le finalidad de la economla mixta y de la plancAci6n indicati

va tienr como objrtivo el desarrollo ccon6mico nacit1nal y tam

bién lle\·a imhuida la intención dt..•l bcnt•I ic iu ::;oci,11. 

Llama, sin embargo lu atenci6n, que este articulo se en

cuentre en la parte dogm&tica de la Carta Magna, c11 el titulo 

de las Garantias lndividuales, siendo mis bie11 una garantía 1tc 

tipo social. Pero salva su situación cuando promete que el sl~ 

tu quo del país permanecerá como hasta. ln fecha, al .1firmar -

que el desarrollo nacional será integral, tort¡1lec1cndo la S!>

beranla de la SaLi6n y su r6g1mc11 dctocr~tico y que me1llantü 

el (omento del crecimiento cc11n6micu, el empleo y u11~i m11~ ¡11s

ta distribuci6n del ingreso y ln riquezn permita el plPno CJeL 

cicio de la libertad y la dignidud de los individuo~. grupos y 

clases sociales. Es decir, lo que realmente esti guranli~11ndo 

es la permanencia y pcrs~stcnc1a ae iHs &ldhCh ~uLiül~~. Y ~i 

se analiza a que clases social~~ les int~rcsa que el stntu quo 

quede inamovible v adcm6s garantizado en la Constituci6n, se 

cae en la cuenta que es a las que en este r6gimen se encu1•n

tran Pn unn situnci6n desal1ogada o al menos aceptal1lc. 

Sólo resta comentar, que este mismo numeral, es la fór

mula constitucional elaborada para que el fomento económico se 

pueda otorgar con validez a las diversas empresas de los divcL 
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sos sectores de la economla que funcionan en el pals, 

c. Atribuciones del Eiec11tivo FP<lcrul en Muturia Econ6mico 

l.a Co11stituci6n l'olltica de los lst¡1dos U1iiduti ~e~icanos, 

contiene varios numerales que f;1c11lta1i al Esta1lo para interve

nir de distintos maneras en lu Economiu Nucional; si, HC ob-

serva la delerminaci6n de árcJs estrat~gicas exclusivas de ej~ 

cutarse por el Estado (articulo ~8 Constitucional); el desamp~ 

ro juridico del latifundio y ci~rtus monopolios (articulo 27 

Constitucional); o bien la imposici6n de normas mínimas a lu 

producci6n de ciertos y determinados bienes, prestaci6n de se~ 

vicios o pricticas comerciales (artic11lo 73 Constitucional). 

Pero en ~ste momento, en Móxico, tienen uno gro~ importancia 

no sblo las normas que ordinarlnmentc son aplicables por la PQ 

llticn estatal a la economla. sino tamlii~n aqu~ll~s qu~ son -

susceptibles de aplicarse en momentoM criticas de la cconomla 

nacional. 

El articulo 131 Constitucional. que a la letra dice: ''Es 

facultad privativa de la FcdcraciGn gravar las merconclns que 

se importen o exporten o que pfls~n de tró11sito por el Lerclto

rio nacionat. as! como reglamentar en todo tiempo y a6n prohi

bir por motivos de seguridad o de pnlicin. lo circulacibn en 

el interior de la Rep6bli~a de t1Jlla clase 1lc efectos, cunlqui~ 

raque sea su procedencia; pero sin quP la misma federaci61i -

pueda establecer. ni dictar en el Di~trito Fcih:-ral, los impuc§_ 

tos y leyes que expres~n los froccinncs Vt y Vil del artículo 
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11 7. 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la 

Unión para aumentar. disminuir o suprimir las cuotas de las t~ 

rifas de exportación e importación expedidas por el propio Corr 

greso. y para crear otras, asi como para restringir y para prQ 

hibir las importaciones, las cxportaciorics y el tr&nsito de -

productos, nrtictilns y efectos, cuando lo estime urgente, a f ln 

de regular el comercio exterior, la economía del pa1s, la csl!!, 

bilidad de la producción nacional, o de realizar Cl1alquicrn -

otro propósito en beneficio del país. El propiu Ejecutivo. nl 

enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cadu urlo, someter& 

a su aprobacibn el uso que hubiere hecho de lu (ocultad concc

dida1'5. concede la facultad a la Federaci6n pura controlnr 

forma sui generis y ordinaria. los activjdades cco116micas; pe-

ro tambi~n conLcdc comu facultad exclusiva 1Jel Ejf!L11tivo ¡:elle-

ral. el derecho de actuar con inmediatez y flexibilidad en ma-

teria econ6mica. ~uando asi lo requiera la oferta v la demanda 

nacional en momentos de urgencia. 

Esta f6rmuln constitucior1nl, expresa un bicefalismo en 

la política económica de México, aunque la vuelve a unificar 

al ordenar al Ejecutivo someter a la aprobacibn del Congreso 

el uso que hubiere hecho de la facultad concedida. 

El articulo que se comenta. tiene una grun amplitud por 

(5) lbid., pp. 126-127. 
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la manera en que estA redactado, pero lo m6s importante es q11c 

tiene la finalidad de conducir la producción y la circulación 

para controlar la maLroeconomla 1lcl país en momentos de crisis 

al dominar todo tipo de artic11los, productos y efectos. 

Para regular ordenadamente lus actividades del Ejecutivo 

Federal en relaci6n a sus atrib11cJonús econ6mtcas, fue expedi

da la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia 

econbmica en diciembre de 1950, mismo que con las reformas de 

1959, 1977 y 1980. es la que rige actualmente. 

La Ley consta de 21 artículos y dos transitorios y espe

cifica claramente las actividades econ6micos sobre las que ti~ 

ne jurisdicción: 

l. Articulas de consumo generalizado; 

2. Efectos de uso general para el vestido <le la poblaci6n 

del país; 

3. Materias primas escencialcs para la actividad indus-

trial; 

I+, Producto~ r\i:- lRq inrl11..;f ri.Rq funriAmentalcs: 

5. Artículos producidos por rnmas importantes de la in

dustria nacional: 

6. En genersl, los pro1lucLus que presenten renglones co11 

sidcrables de la actividad económico mexicana; 

7. Los servicios que ufect~n .1 lit pruducci6n, distribu

ción y comercialización de dichas mcrcancis, y todos aquéllos 

servicios que se refieran a lns mat~rias d~ intcrbs ¡t6blico o 

de beneficio general. 
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Asi lo expone Jorge Witker en su 11bro El Derecho Econó

mico, al comentar la Ley en estud io 6 . 

Eneeneral, ~osible observar que reguln las activida-

des referente~ a lo industria, comercio y servicius que corre~ 

ponden a ireas de inLer&s gencrul y social, pero esa grnerali-

zacibn l1a hecho necesario que a travós de diversos rcglumentos 

se e-oliste a las actividades quP van consider:inJo los pollt i-

cos en turno, dentro de los siete puntos que enumera el orticy 

lo l" de la Ley, ya expuesto, pero en cumplimiC"nt.o nl Último 

párrafo del mismo articulo que a la letra dice: ''El Ejocuti\.'ll 

determinará las mercnncias y los servicios que deben consi1le-

rarse incluidos en cada una de las fracciones de este articulo, 

en reluci6n con los textos de la presrnLc luy''. 

Los siguientes artlculos facultan al Ejt•cutivo federal 

para imponer precios máximos al mayorco y mt.•nuden y las lar i-

fas de los artlculos en cuesti6n (artículo 2º1: determinar tbL 

minos para que se eleven los precios y tarifas (articulo ]Q); 

~mponcr lo obligaci6n de poner a la venta las mcrcanclns 1t1chi1s 

a quien las tenga, sin que exceda de los prcc1os autor 17.ados, 

excepto si son para insumos de un proceso y se tienen en can-

t.idad que no exceda las necesidades de lu empresa (articulo 4°) 

tnmbi~n puede r~cionar la dintribucibn dr las mr1canclns si 

son insuficientes paro la demanda normal (artlrulo 5°); 1lcter-

(6) WITKER, Jorge, Op. Cit., pp. 457-458. 
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minar el uso preferente de las mercancías (articulo bU); orga

nizar la distribución de las mcrc:anclaH, evitando interm~dla

rios innecesarios (articulo 7°); d~termi11.1r Jos articulas que 

preferentemente deben fabricarse si11 afectar l~ economla de la 

empresa o compensindola en su caso (articulo 8º). Puede Lam

bibn restringir la importaci6n y la cxporlnri6n (nrtlc11lo 9º): 

verificar los costos de las me1·c¡111clas y vigilar que se haya 

satisfecho el mercado nacional y que no se circulen a precios 

:nás altos que en el extranjero (artículos 10 y 11); decretar 

la ocupación temporal de empresas, cuando req11iern para man 

tener o incrementar la producción de las mercancías (articulo 

12); podrá imponer multas. clausuras y arrestos (articulo 13). 

Todas las medidas. excC"pto las del párrafo final del ar

ticulo lP; el articulo Bº y el articulo 12. que so11 exclusivas 

del Ejecutivo Federal por Decreto del Presirlente de la Repúbl~ 

ca. todas las demás se otorgan también al titular de la Secre

taría de Economía (Artículos 18 y 19). 

Esta Ley concede al Ejecutivo Federal muy amplias facul

t~dcs ~~cü 111t~f~enir e~ la economln privada, en aras del ben~ 

ficio social y del interéH público, pudiendo enfrentarla desde 

diversos Angulas: sin embargo, aun1¡ue el prop6sJto fundamental 

rezado en el articulo 131 de la Curta Magna es el beneficio -

del país, tiene la limitación dt.· ser aplic<thlP c11ando ~r> esti

me urgente, a f~n de regular el comercio exterior. la ccu11omla 

del país y la estabilidad de la producción nacJonal. ~s decir, 

para mantener y sostener la cconomla en el nivel que tiene y -
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no con el afán de proyectarla hacia un desarrollo econ6mico. 

Esta sutileza, anula lo importancia que puede adquirir 

la ley ante una lectura superficial. pues elle y el Ejecutivo 

con todo su Poder y toda le institución. no pueden sobrepasar 

las normas del Poder Legislativo Federal, sino ~nicamente ev~ 

tar que otros las transgredan y regresar las cosas al estadr) 

anterior a la transgresión; es decir, no puede er1 virtud de~~ 

ta norma prograQar un sistema de planificac16n com11uls1vo. lo 

m6s que puede hacer es llegar a le planificaci~n indicativtt, 

ya tan trillada y devaluada y mantener las cosas dentro cte los 

c6nones morcados previamente por el Orden .Jurídico y su cabeza, 

la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexica1tos. 

C. El cambio legal Je la estru~turd eco116mica 

a. La planificaci6n económico del desarrollo 

En el articulo 26 constitucional, se reza: ''El Estado ºL 

ganizar& un sistema de planeoci6n democr6tica del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo. permanencia v cq11idod 

al crecimiento de la economla para la independencia y la demo

cra~ización pol!tica, social y cultural de la Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenido en estn Cons

titución determinarAn los objetivos de la pluneaci6n. t.a plit

neación ser6 democrática. Mediante la partic1pact6n de Jt>s d~ 

versos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas 

de la sociedad paro incorporarlas al plan y los programas de 

desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los progrumas 
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de la Administración Pública federal. 

La ley facultari al ejecutivn para que establezca los -

procedimientos de participucibn y const1lla popular en el sis-

tema nacional de planeacibn dcmocrát.icu, y los criterios para 

la formulación. instrumentación, control evaluación del plan 

y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los Órg~ 

nos responsables del proceso de planención y las bases paro -

que el Ejecutivo Federdl coordine mediante convenios co11 los 

gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte 

con los particulares las acciones n realizar para su elabora-

ción r ejecución. 

En el sistema de planeaci611 democr~tica. el Congreso de 

la Unión tendrA ln intervención ttuc sefialc la ley'' 7 

Est.e numeral, leído supcrt icinlmente, puede hacer que se 

considere que la legislación mexicana ha creado una nueva ent.~ 

dad o super-ley, capaz de ser impuesta a las entidades federa-

tivas y al propio Poder l.egislativo. Empero, esta interpreta-

ctAn. ~Ae con la lectura lntcgral del articulo ¡1ues 1 en el úl-

timo párrafo dice claramC"nte r¡ue el Congreso dt.• La tlniún tendrá 

la facultad que señale la ley, y en el párrafo tercero, parte 

final, faculta al Ejecutivo Federal puro que coordine mediante 

convenios con los gobiernos de las entidad~s le1lerativns y con 

cicrtc con los particulares las acciones a .-caliznr, os decir 

que ni siquiera resulta ser obligatorio para éstos últimos, si 

(7) CONSTITUCION POLITlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op. 
Cit., p. 28. 
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no s6lo en los términos del convenio que concierten. 

Desde este puntode vista, puede afirmarse que lo que la 

nueva ley hace es sujetar obligutoriamenlc H los programas de 

la Administración Pública. al Plan Nacional de Desarrollo, que 

en realidad, viene a ser un Programa Nacional de Programas ad

ministrativos. 

Por otro lado, se puede pensur que el novísimo m~todo de 

participación de los diversos sectores de la sociedad, a trav~s 

de las Plataformas de Consulta Popular, viene a desplazur Jns 

funciones del Poder Legislativo y a contra-usltuclurar los mo

delos de manifestaci6n dcmocriticu y representdtiva de la pobl~ 

ción; pero en realidad, el movimiento que resulta vs simplt!men 

te la rccolecci6n de una serie de opiniones bien es¡1eclli~u•l:1s 

para actuar dentro del marco legal e institucional ~ohrr dPtrL 

minBdas &reas y problemas concr~tos de segunda catcgorla, p11es 

al final, es el Poder Central el que elabora el Plan. consi1lc

rando las mejores opiniones expuestas, lógicamente. si se R¡1e

gan a Jos cánones de la política en voga, 

Finalmente, una lectura superi1c1al del preccptti, pue,le 

hacer caer en la nota de que por fin H6xico l1u logrado inlruJ~ 

cir en su texto constitucional. la vía de la planificación CCQ 

n6mica para el dcRarrollo y que a partir de ella los 1,rolJlrmas 

económicos serán resueltos dentro de un marco acorde con los -

deseos y las necesidades de todos los sectores de la sociedad. 

pero en realidad, este artículo, no debe ser interpretado de 

tal manera pues, al decir de Guillbn Romo. ''La planificaci6n -
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debe ser considerada como una categoría hist6rica que surge a 

la par de la propiedad social 1le los medios de producci~1l, uu~ 

que 6sto, no invalide, por el C1Jntrario, el qu~ por su car&cter 

de instrumento, de medio. esti sujeto il u11a continua tccntficn

ción"8. Y la estructura mexicana, n·o corresponde aún u social.!. 

zación de los bienes para la producción. 

Posterior a la socinlizaci6n <lP los medios de produrci6n, 

se requiere que el programa responda a dar soluci6n n los prin-

cipales problemas de producci6n del pals, y por ende a su ere-

ciente Indice de tecnificación y adum&s una adecuación de los 

objetivos con las condiciones específicas del país, ya que por 

ejemplo, el programa ruso y sus variantes, no ha sido aplicado 

en estricto sentido en Cuba pues, st1s condiciones han sido muy 

distintas. 

Por otra parte. existe una diferenciación entre paises 

desarrollados y sub-desarrollados, de donde resulta que aplicar 

un programa de plnnif icación para el desarrollo es aún más le~ 

to y complejo en éstos Últimos, si se considera que además de 

existir la contradiccl6n y la luct1a de clJb~& ~ociolc~. R~n no 

resuelto, e~isten problemas de depe11dcncia y escasez de produs 

tos. Por lo tanto la cconomln mexicana necesita, un Plan para 

el cambio estructural y dcspubs otro para el desarrollo. 

A tra~6s ~e la consulta popular, podrla visualizarse cierto 

(B) GUILLEN, Romo, Arturo, Op. Cit.., p. 15. 
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inter~& de la población por un cambio estructural, pero en la 

hase de que es un sistema diferente al normado por la legisla-

ci6n vigente, no s6lo resulta difícil que se le de entrada, s~ 

no que las 1deas de derecha dominantes. tacharían cualesquier 

intento de enunciarlo siquiera en el Plan. 

b. La f6rmulo constitucional de cambio 

En el articulo 136 de la Constitución, se estaLlece el -

principio de inviolabilidad de la Constituci6n, pues reza: ''E~ 

ta Constituci6n no perderi su fuerza y vi~or, a6n cuando por -

alguna rebeli6n interrumpa su observancia. En coso de ituc 

por cualquier trastorno p~blico se establezca un gobierno con-

trario a los principios que ella sanciona, tan luego como el 

pueblo recobre su libertad, se rcstobleccr6 su obscrvoncili, y 

con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hublcrc11 

expedido, ser6n juzgados osi los que hubieren tigurado Cll el 

gobierno emando de la rcbcli6n, como los que hubieren coopera

do a ista'' 9 • 

Este numeral expresa claramente que la Constitt1cibn, con 

todos sus principios y normas, es eterna; que est& por cncJma 

de cualcsquLer hecho que constituya una rebeli6n y; que ningón 

trastorno p~hlico, incluso los movimientos pacíficos y ln pro-

pia Revoluci6n, tienen aceptaci6n jurídica, si se dan en contra 

de sus normas o de los principios que expone la Carta Magna. Y 

(9) CO~STlTUClON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op. 
Cit., p. 136. 
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puede entonces considerarse, siguiendo n Tena Ramirez que: Nin 

gún motin, rebelión, cuartelazo o rcvoluci6n, ni la consulta -

directa al pueblo, ni la reunión do un Constituyente ad hoc o 

la ratificaci6n por convenios especiules, etc., puedú se jurl-

dicamnete vAlido, por m6s volor mural que ellos tengan, ''El d~ 

recho a la revoluci6n no puede ser reconocido a priori en la -

ley positiva, sino a postcriori, El derecho de la revoluci6n, 

se convierte en derecho positivo cunndo es reconocido como tal 

por el pueblo, expresa o tácitomentc" 1º. 
Según lo expuesto, sólo a través de los procedimientos -

que establece el orden jurídico vigente, es posible efectuar -

algún cambio en la Carta Magnn. 

La propia Constitución vigente, contiene unu fórmula que 

permite reformar sus preceptos y/o sus principios, y elln se 

encuentra contenida en el articulo 135 constitucionnl, que a 

la letra dice: ''La presente Constituci6n puede ser rcformoda o 

adicionada. Pera que las adiciones o reformas lleguen a ser PªL 

t~ de la misma, se requiere que el Congreso de ln Unibn, por 

el voto de las dos terceras partes de lus individuos presentes 

acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por 

lo mayoría de las legislaturas de los Estados. 

El Congreso de la llni6n o la Comisi6n Permanente, en su 

caso, har6n el cómputo de los votos d~ lns legihlJLurds y la -

(10) TENA, Ramirez, Felipe, Op. Cit., pp. 73-81. 
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declaraci6n de haber sido aprobadas l~s adiciones o reformas 1111 

Este numeral encierra en sus pocas lineas, varios objetivos de -

suma importancia para la vida jurídica del país: Por una parte, 

establece la existencia de un órgdno conocido como el Constitu-

yente Permanente que es el 6nico legalmente capaz de adicionar 

o de reformar la Constitucibn con plena validez jurídica; por -

otra parte, indica cual es la forma de funcionar v de constit11i1· 

esa importante Institución, es decir, se form~ por el Congreso 

de la Uni6n y ademós por lus legislaturas de Jos Estados; y ld 

decisión que rc&ultr será declarada por el Congreso de la Vni6n 

o por la Comisibn Permanente, en su caso, quienes adcm¿s t1cn~n 

como prerrogativa efectuar el c6mputo de los votos emiLidos. !L 

nalmente, indica que la reforma o adici6n s61o se cfccludr~ le-

galmentc si los dos LcrcelHS partes de lus indiwiduos ¡irc~c11tcs 

en el Congreso de la l!ni6n, adcmis de q11c ln mayorín d~ las le-

gislaturas de los Estados vot8n en el mismo sentido. 

Resulta de gran importancia recordur que este 6r~nno 

una instituci6n independiente a las funciones de gobiernt1 (¡ue -

tienen, tanto el Congreso de la Uni6n como las Legislaturas de 

los Estddos, cuando actúan en forma independiente, por lo tanto 

no se de ninguna confusión de Poderes en un &Ólo órgano del Es-

tado, aunque para formar parte de ese organjsmo Mea neces¡1rir, -

tener el carRo corr~spnndicntc en c~Jd u110 1lc los otros. 

(11) CONSTITUCJON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Op. 
Cit., p. !JI. 

- 213 -



Un dato que tiene relevancí•t es el que se refiere a los 

limites de acci6n del Constituyente Perman~ntc. es decir, puc-

de efectuar adiciones o reformas en forma jJimitada y en el sell 

tida que le parezca propio, siempre que no contrudiRLl u lu pr~ 

pio Constituci6n, pero para adicJonar o reformar, debe tambi6n 

cumplir con los requisitos que eslabJ~cc cada fbrmula. As{ por 

ejemplo, se dice que para formttr nuevos Estados dentro de Jos 

límites de otro ya existente, requiere de Ju aceptacibn de ¡s-

te. En el mismo sentido. pt1cde cfect11ar un ~amhio en los prin-

cipios fundamentales. como serla t•n la forma de Gobierno, s6Jo 

que para ello, requiere que el pueblo acepte o solicite ~sto, 

determinado sentido, pues es al 1>ueblo, como soberano 6nico 

en México, a quien le corresponde cumbiar ln forma de su GobicL 

no. en todo tiempo y en el sentido que desee. Esta afirmución 

ha fomentado la idea que ~l Llcenctado Miguel de la Madrid htl 

expuesto: ''no es posible afectar las decisiones políticas fun-

damentales que sustentan nl orden constitucional positivo sin 

que el pueblo sea consultado y apruebe modificaciones de tal 

!ndole, pues siendo estos principios expresión de la potestad 

soberana de Jn naci~11 r10 son afcctHbl~s por los poderes const~ 

tuidos, ya que en esta materia no rigen los principios ordina-

rios del sistema representativo. Cuesti6n de tal importRt1cia 

no puede ser objeto de compet~ncia cunsl_ituclonL1l, sino cun1pc

tenc~a del constituyente ori~inarin y aut~11tico, el pueblo'' 1 ~. 

(12) HAORTD, Hurtado, Miguel, de Ja, ESTl'DIOS DE DERECHO CONS
T!TUCIOSAL. Ed. PRI-ICAP, 3• ed .. México 1981, p. 122. 
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Pero es necesario ser más cuidadoso en la interpretación 

de la fórmula constitucional de cambio, pues, si bien es cierto 

que la soberanía popular pertenece al pueblo, y es éste el que 

en ejercicio de ella, tiene la facultad de determinar ln forma 

de las decisiones fundamentales, también es cierto que In Con~ 

titución no prescribe el uso de ning6n sistema basado en ~1 r~ 

ferbndum o en el uso de constituyentes originario~ '' ad hoc, es 

decir, no es válido, constitucionalmente. consultar al pueblo 

como lo propone de la Madrid, la vía real jurídica para que 

el pueblo ejerza su soberanía es ''por medio de los Poderes de 

la Unión. los casos de competencia de 6stos, y por los dr 

los Estados, en lo que toca a sus reglmenes interiorcs'113 

Esto que parece una contradiccibn o un circulo vicioso. 

es la 6nica salida que la Constituci6n ~xpone y no una solucl6n 

por canales no autorizados. Realmente. los prerrcqulsitos erl 

mntcria d~ FOherantA pop11lar que le impone la Conslituci6n al 

Constituyente Permanente. se reducen a la clccci611 de represen 

tantes pertenecientes a los Partidos Políticos. E5 preci~am~n-

te el Partido Polltico el que al policitnrMe ante el pucl1lo. 

expone programas, principios e ideas que postulan. es ahi donde 

deben aparecer las promesas de cambiar las decisiones fundnmcn 

tales, y cuando el Partido democr6ticament~ obtenRa la m,1yorta 

de votos. debe cumplir con los programas que postuló. 

(13) CONSTITUCION POLJTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ~EX!CANOS, Op. 
Cit., p. 48. (Articulo 41). 
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Por lo tanto, si en el Poder se encuent.ra un gru11u de -

funcionarios postulados por un Partido que promcti6 el cambio 

de las decisiones fundamentales de lo Conslitución. ticn~ en-

tonces reunidos los prcrrequisitos para efectuarlo. De olra m~ 

nera, la decisión debe ser nula dn pleno derecho, pues, si re!!. 

liza actividades, no propuestas, cr1tonces se tratar¡ de un fray 

de político. 

Es esta la solución al cambio de las ideas fundamentales 

de la Constitución y no otra, pues proponer una consulta dire.f_ 

ta al pueblo, o permitir que se constituya un Constituyente ori 

ginario o on Congreso ad hoc para dichos fines, es una fórmula 

que no existe en la Carta Magna 1¡uc. si es propuesto de arriba 

hacia abajo, expresa un abuso o dictadura, y si la propuesta es 

de abajo hacia arriba, representa una anarquía o una rebelión, 

sancionada por el artículo 136 constitucional. Aunque, por su-

puesto queda aún la vía del hecho, que es la forma más util i7.!!.. 

da por el Constituyente Permanente en los más de las 178 refo!, 

mas que se hnh{an producido en la Constitución al iniciarse el 

6ltimo a~o del sexenio del Licenciado Luis Echcvcrria 14 . 

c. (.a evolucibn por fases 

Para rcali¿ar el cambio que M~xico requiere para iniciar 

la fase de planificación cconómira de desarrollo, es menester 

que primeramente efectúe un cambio estructural pues, ya se ha 

(14) TENA. Ramirez Felipe, Op. Cit., p. 71. 
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visto que a través de la economia capitalista, Únicamente se 

de6arrolla el sub-desarrollo económico; para efectuar el cam

bio en la estructura. cxisLen 6nicemente dos viu~: 

a. Le Rcvoluci6n violenta; y, 

b. La Revoluci6n Institucional. 

La revoluci6n violenta ha sido recomendada por los pens~ 

dores de la izquierda mundial y ha sido tambi6n la m&s utiliz~ 

de hasta poco de~pu~s de la segunda guerra mundial en los paí

ses sub-desarrollados (Rusia, China, Cuba); en cambio en los 

paises desarrollados, se ha pasado a travbs de un proceso lns

titucional (Francia, Espafia); y, existe en lit historia latino

americana, el patente fracaso de la vla In~titucionnl pnra un 

pals sub-desarrollado que intcnt6 un cambio sin violencia. I'º~ 

teriorment~ derrocado por el fasci~mo (Chile). 

Para Mbxico, sin embargo. dadus las fuvrza" ~con6micas 

con el bloquu capitalista y la cercanía geo~rif ica con el Jmp~ 

rio capitalista más grande del mundo, resulta ser la Revolución 

violenta, la vi.a menos recomendable para el camhio 1·sLruct.ural 

ya que no s6lo se abatirla el pals en mures d0 ~angrc, sint• -

que a pesar de ello. caeria en lucha estéril hacia el dcbilitA 

miento económico del pals. Por otra parte, intentnr un cambio 

cstruct.urnl a trav~s de las Instituciones le~alcs, PS un pr(•C~ 

so lento y difícil de sort.cAr, pero por lo mibLUo 1¡uc- ~:. de na

turaleza legal. es más viable y hnsta recomendable, sobre todo 

si se considera que los mis rancios socialismos del mundo, han 

readaptado parcialmente la economla de mercado c1)mo un apoyo 
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en sus planes de desarrollo (Rusia y China); y que otros capi

talistas, incluso Imperiales. hun tomado por la economía diri

gida hacia adentro. con partes rapirnl istns hacia afuera (Fran 

cia y España). Es decir. puede recomendarse la Revolución Ins

titucional para H&xico. sin n1vidnr l~ experienci3 d~ Chile, 

siempre que se efectúe con plena conciencia de que el capital 

ha sub-desarrollado n México y de que Ja única vía que le que

da para desarrollarse es el cambio estructural, pero planteada 

con la sutileza de adoptar una economla dirigida hacia adentro 

y una economía de mercado hacia afuera. 

la vía Institucional de cnmbio, rcc¡uiere la utilización 

de las fórmulas constitucionales, el respeto al orden jurldico 

y a las ideas fundame11t~le~ dt• lrl Co11stituc1ón. Requiere tum

bién que el Poder Político que1lc en manos de funcionarios suf~ 

cientcmente convencidos y decididos de que efectuar un cambio 

estructural es el mejor comino para Mbxico; y n la vez, no só

lo eso, sino que tengan lo suficiente visión para saber cual 

es el momento hist6rico m&s nl!Pcua<lo pari1 efect11Br1o y de como 

se podrán r~solver los problemas a enfrcntnr como efecto de tal 

desición. 

Partir de esta afirmaci6n, conlleva a pensar en que óni

camente una organi7aci6n ~istint~ ·1 1,~ ~ctunl~s. p~erln s~r c~ 

paz de luchar por el caml.do. t1HJ.i ...... .,. 1¡uc no estarla comprome

tida con los intereses del statu quo vigente. Tnmbi~11 resulta 

16gico pensar que esa orRanizución debcrA luct1nr, no N~lo en el 

concurso electoral, sino en el ~mb1to de su autoconstruccibn 
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de la problemática que plantea la coyuntura social para bene

ficiar de inmediato y aún en la estructura actual, a la parte 

de la poblacibn que requiere el cambio y que militar& en ln ºL 

ganizacibn por conviccibn. con fe y sin tituLcos. 

Se advierte entonces, que para lograr el cambio estruc

tural. es necesario cumplir previamente con una carrera pr&ct~ 

ca en favor de la poblaci6n m5s nec€•sitada, que no es la 6r1ica 

pero que si constituye mayoria. Caben en ella, los trabajado

res y los que integran el cjbrcito de r~serva de mano de obra, 

lÚmpencs y sub-empleados del pal~. pero también las clases me

dias limitadas por los monopolios, los imperios y las i11vcrsig 

nes extranjeras. De otra parte, tampoco se busca destruir L~lcs 

empresas, pero si transformarlas para el beneficio de la cL1ing 

mia nacional y todo ello. dentro del marco estructural vigente, 

llegado el momento y a través del uso de la nrgnnlzaci&n. H~ 

debe formar la nuevo ideologia y finalme1lte, se deLc llegar a 

través de la Ley al Poder Polltico, con un pr&>gramn de vuelo -

nacional en el que se sancionen los cambio~ a r~ali~11r. 

La siguiente fase est6 integrada por el cambir1 cstrucLu

ral, propiamente dicho y de él. se debe parLii hüci3 la plnni

ficacibn del desarrollo. pero ksta tambifn requiere de une se

rie de actividades que arrojen el panorama general y pur ~r<·~N 

del estado positivo de la producción, para poder determinar ln 

necesidad y la oolución a le problemática económica y supcrcs

t ructura l, aunada a la tecnificación inherente. 

Es ~sta. la fórmula más viable y válida para lograr impl~ 
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mentar la planificaci6n econbmica del desarrollo en Mbxico. es 

entonces y sólo entonces. cuando será posible aplicar la fórm.!!. 

la expuesta por el novlsimo articulo 2& co11stit.ucional, puos 

para entonces. la economia est.aró integrada a la Administraci6n 

P6blica y podrA movilizarse a trnvbs de los programas por &rea 

conforme a la recolección de las mejores idcns y opiniones de 

los distintos sectores sociales, p~hlicos y privados. 

No debe olvidarse que la fórmula que se adopte, ser~ el 

legado de esta generación a la5 generaciones venideras y que 

ellas deben tener la facultad de dinamizar su sociedad, pero 

también es conveniente recordar que no es justo sncri[icnr la 

vida de una gencraci6n o de varius, para el beneficio de otras 

sino que es mejor cumplir el pap~l hisL6rico con la mejor dis

posicibn y con la ideo de quo las actividades actuales ser&n 

las bases vivas para la vida de las bases de las nueva genera

ciones que formarán los grupos sociales del futuro. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

l. La producción de bienes materiales es el momento más 

importante del sistema ccon6mico v por rn(te la base de la 

vida de cualquier sociedad. En su seno. se gcsla la 1li115micu 

de las fuerzas productivas hasta donde las rclacio11es sociltles 

vigentes se lo permiten. En un sentido ~encral, se nJjmcnlu 1le 

tres factores: recursos naturales, bienes urtificialPs v {11cL 

za de trabajo. 

1. Ld Cunstltuci~11 P(lllticu dP los Estados ll11idos Ml•xicu 

nos de 1917, es, scg~n su articulo 13'.i, la norma Su11rem1t del 

Orden Juridico y garantiza lii existencia, ¡1erma11cnc1a y prlil~~ 

ción <le lus relaciones sociales dr la formació11 social c:apitu

lista vigente y su articulación con la economía mundial, rcprQ 

scnta una conclusi6n de una cvoluci6n econbmic» que ha pasado 

por varias lascR hist6ricas, aun11ue tiene la cnractcristico de 

haber estado siempre subordinada o ttlR~n Imperio Ca¡i1t11l1Ht.1 

extranjero que le han formado u11 crecimiento cconbmico de ofu~ 

ra hacia adPntro. 

1. [n el articulo 25 de lu Carta HilKOO, se formalizu y 

se garanti7.a la Economía Mixta, que una ftirmula que rctraf;11 

- 2ZI -



estaciona y evita la evolucibn de la ustructurn cco1\6micLt l1a

cia la Revolucibn socialista, a la vez q11e impide el dcs¡1rro

llo por la vía capitalista. ARÍmismo, expone ln existc1,cii! de 

varios modos de produccibn, pero los articulo ª'' hnse a inve~ 

sioncs priva~as y pÓblicas; noclo11nles y cxtranjcroM y de ti

pa social. 

Por ost~ mitodo, c~tablccr la prupicdJJ de los medios de 

producción con una Administración Pública CJerciJd po~ el E~

tado sobre los bienes nacionales y lu cxplotucibn, por los PªL 

ticulares cuando son concesionablcs; adem~s de una ¡1ropiedad 

privada. nacional o extranjera, y otra social, pudiendo impo

nerles las modalidades que dicte el interés público, en busc n 

la libre concurrencia. 

4. Los recursos naturales y los bienes urtificiales que 

constituyen al factor material de la produccibn. son de suma 

importancia para Mbxico. por cuyo motivo, la Constltuci6n <lu

dien una gran parte de su texto a su regulación, plantenndo la 

clara tendencia a proteKc1 lil prorin<lnrl privada sobre &stos, 

A p~sar de ello. es 11eccsario considerar que rllos, a~n 5alicn 

do del marco de factores, si~ucn siendo importantes, pues pue

den provocar desajustes en el ecosistema y ~n ln cconomln in

tegral. 

5. La fuerza de trnbrljrt es el factor humano de la produ~ 

ción. es de suma importancia, pues ello caracteriza el modo de 

producci6n, y en el caso de M~xlco. del modo capitalisto, cuaA 

do se constituye como libre. asalarioda, equiparable con una -
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m~rcancia. al celebrar el contrato de trabajo que la subordi

na al capital. mismo que previamente ha liquidado lns rclacig 

nes sociales de tipo servil y esclavo a trav6s de varios man

datos constitucionales. 

Tambibn. como un efecto de la libertad ocupacional y de 

la existencia de la Economia Mixta. se observan cm¡tresus coo

perativas, ejidos. comunidudcs y peqtlcfios bur~uescs q11c utill 

zan el modo clásico d~ producc¿Ón. 

6. La coyuntura econ6mica de M&xico, expone claramt!ntr 

qu~ la clase capitalista ti~ne una forma de organización bien 

acoplada con la lc~islaci6n y sus it1tcreses, ~unque t111yn fru~ 

ciones que difieren con el oficiulismo. m~s bien porque H1Jn -

de ultra-derecha. 

Es difrrcnte la organizac16n prolctttriu puP&, su organ~ 

zación natural, dentro del capitolismo, se suspend1ú con la -

promulgaci6n de la Constitucibn de 1917, en cuyo punto 1lesvlb 

su atcncibn y lucha, al simple objetivo de ltacer realidad los 

dererhn~ lRhnrales lcRisludos. dejando de lado el objetivo y 

loA cAminos que le muren el mntcrinl1smo hist6r1co- Jialbct iL<> 

por cuyo motivo, el oficialismo le ha concedido el derecho n 

la huelga y lo formacibn de cooperativAs. Por todo lo cual. sr 

puede afirmar que la orRaniznción obrera lc~1slarla 

tual que real, 

mús v l 1· -

7. El capitalismo mexicano es sub-d~sarrolludo "! depc11-

rlicntc del intrr6s extranjero, tirnc adem&s cumo tllrds fuentes 

a la economía primario y dual. asl como a las inversiones in-

- 223 -



ternas y externas. Pero a su vez. estos rasgos son comunes en 

todos los pueblos que apuntolAron las cconomlas <le los actua

lci Neo-Imperios capitalistas, lris cuales tnmhi~n han obscrv~ 

do este fen6meno como un problem;1 del bloque de d~rech~ que -

ya lo es también del mundo entero. 

8. Las inversiones que se rcalizun en M~xico tienen como 

rasgo com6n que causan sub-desarrollo, pues tanto lns normaR -

constitucionales como las mercantil~s. autorizan ciertos sist~ 

mas contrapuestos a la libre co11currcncin, nl control efectivo 

de monopolios, nl avance de las fuerzas productivas, etc. Todo 

lo cu~l tiende u aumentar el proletariado sin ampliar al c11¡1i

talismo. Aunado a ello, las tendencias de los inversionistas a 

incumplir con sus obligaciones y las de las inversiones cxtran. 

jeras de formar centros o chipotcs de crecimiento. 

Estas conductas. paradbjicamcntc se ven premiadas por la 

polltica de fomento industrial 1¡11e permite deducciones de im

puestos a los cumplidores. 

9. La Constitución plantea varias formas a través de las 

cuale~ el C~L<1Jo lt1t~r~ic11c en 1~ cc~noQ!n: cu3ndo h3y alg,in~ 

emergencia, el Ejecutivo Federal puede vo1vrr lns rosn8 a ltt 

normalidad; la formalización de In economía mixta que planten 

el uso ele lu plnnificaci6n indicativa y garantiza 111 permurtPll 

cia de las clases sociales del ~t.1tu quo vigente; y la existen. 

cia de las ireas estrat6gicas cxrl11sivas Jv ser c_jcrcidas por 

el Estado, o de ser concesionndn~ a los parlict1lares. Todas -

ellas tienen en com6n la idea de ¡1rcscrvar el statu quo. 



10. El régimen constitucional mexicano protege y regula 

un statu quo basado en un capitalismo sub-desarrollado, depen 

diente del interés extranjero que sólo permite un crecimiento 

econ6mico de tipo satélite a travis de la Economía Mixta que 

beneficia a una minoría de inversionistas y proletariza a la 

mayoría de su poblaci6n o. cuando menos la acomoda en el nivel 

de las clases medias. 

11. El desarrollo económico y el beneficio social que -

México requiere, s6lo serán logrados a travós del caml1io en su 

estructura econ6mica. mismo que es recomendable efcctuArlo ¡1or 

la vía legal. dada la cercanía con los Estados lfnidos de Aml..·

rica y considerando que varios paises capitalistas han paRado 

al socialismo por medio del sufragio, en tanto que rancios 

cialismos han acüptado en parte el sistema de mercaclo. 

La vía legal que marca la Constitucibn ¡1ara un romhio e~ 

tructural es el Constituyente Permanente, una vez 1¡uc un Part~ 

do Político que haya propuesto eso durante la lucha electoral. 

Pero este cambio debe socializar los mediob de producci6n e im 

poner una planificaci6n compulsiva paro que Pl nnv{si~o ~rtlc~ 

lo 26 constitucional sea acorde con la realidad, pues el capi

talismo, con todo y su economia mixta ha demostrado ser incapaz 

para desarrollar al pnís y parH l1encficiar a su pohl11~J6n. 
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