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INTRODUCCION 

TODO PASANTE DE UNA CARRERA PROFESlONAL SE VE PRECISADO 
A ELABORAR UN TRABAJO DE TES[S PARA Asr OBTENER EL DERECHJ A su EXA

MEN DE GRADO, 

CGD ES MI INQUIETUD ELABORAR Ml TESIS PROFESIONAL DEN
TRO DEL ~ITO JURfDICO-LEGAL DEL DERECHO INTERNACIONALJ ELEGf EL 
TEW\ DE LA FRACCI6N lI DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y 
REGISTRO D~ LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGf A y EL Uso y 8<PLOTAC!6N DE 
PATENTES Y MARCAS.,, PORQUE IMPLICA QUE EL EsTADO DEBE REGISTRAR ANTE 
EL ESTADO MISMO LOS CONTRATOS QUE CELEBRE COMO EMPRESARIOJ CUANDO SE 
TRATEN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGf AJ FUNDAMENTALMENTEJ SE ENTIEN
DE.,, PROVENlENTES DEL EXTERIOR, 

EsTA OBL!GACióN DEL ESTADO ME PROCUP6 Y PRETENDf HACER 
UNA INVESTIGACióN SOBRE ELLO, PARA LLEGAR A UNA RESPUESTA., TWE QUE 
ESTlIDIAR LA FUNCIÓN ECONÓMICA DEL EsTAD0.1 LOS MECANISl'X)S QUE !:STE 
UTILIZA ... TANTO POLfTICOS Y LEGISLATIVOS.,, COM) EMPRESARIALES Y DE 
COINVERSióN' INTERNACIONAL PARA LOGRAR LOS FINES ECONÓ'-llCOS DE LA 
NACIÓN, PERO COl"D EL ASPECTO FUNDAAENTAL DE ESTA TESIS ES LA TRAN~ 
FERENCIA TECNOLóGICA... ELABORi: UN CAPfTULO A PARTlR DE QU~ ES LA 
TECNOLOGfA.,, SU DESARROLLO Y LA TRANSFERENCIA DE LA MISMA. 

AlioRA BIEN ... EL ARTfCULO 5º DE LA LEY SEÑALA QUIENES ES
TAN OBLIGAOOS A REGISTRARSEJ Y LA FRACCIÓN !I DEL MlSMO.,, MOS HABLA DE 
LA OBLIGACIÓN QUE TlENEN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y LAS El+ 

PRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGf A. 

LA LEY NOS DA TODAS LAS DEFINICIONES SOBRE: QU~ ES TE!;. 
NOLOGfA,, cuANros TIPOS DE TECNOLOGÍA EXISTEN ... INCWS!VE ... SE INMIS:
CUYE EN DERECHOS DE AUTOR DE DISEÑOS INDUSTRIALES,, E INCLUYE A LOS 
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CONTRATOS DE EMPRESAS ESTATALES EN CUALESQUIERA QUE SEAN SUS m.llFES_ 

TACIONES. 

AL. HACER MI HNESTIGACIÓN ENCONTR~ QUE JUSTO El TEMA DE 

MI TESIS CONTABA CON t"4N POCA EXPERIENCIA,, BIBLIOGRAFfA Y OPINIONES 

ESCASAS,, POR LO QUE.1 LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACADá<IICA ES 

PRECARIA,, MÁS BIEN ELABORADA EN BASE A EXPERIENCIAS Y CONSlLTAS PER
SONALES REALIZADAS,, SIN EMBARGO,, DEBEM>S CONSIDERAR QUE NO SOLN-IENTE 

ES NUESTRO PAfS El QUE ADOLECE DE ESTA SITUACIÓN.1 SINO QUE LAS LEYES 

DE TRANSFERENCIA DE TECIDLOG(A IMPLICAN,, POR LO CCXv!ÜN DEL PROBLEMCI,, 

A LOS PAfSES EN DESARROLLO C(M) QUEDA DEMJSTRADO EN ESTE r-DDESTO TR8. 
BAJO, 

L\ REGLAMENTACIÓN SE INICIA EN 1973 A CONSECUENCIA DE LA 

CONFERENCIA DE NUÉVA DEHLf DE 1971., DONDE SE PIDE QUE LOS PAfSES EN 

DESARROLLO REGl..ftMENTEN,, TANTO EN INVERSióN EXTRANJERA CCM> EN TRANS
FERENCIA DE TECNOLOGf A, 

CONSIDERANDO QUE ES UN TEMA REALMENTE NUEVO A TRATAR EN 

El DERECl-0 INTERNACIONAL POR LOS PAfSES EN VfAS DE DESARROLLO .. EXIS

TEN POCAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN,, POR LO QUE ES PALPABLE LA DEFI

CIENCIA LÓGICA DE ESTE TRABAJO Y LAS LIMITACIONES QUE TlNE PARA SU 
ELABORACIÓN, 



CAPITULO 

FUNCION Da ESTADO EN MATERIA ECQ'JtP.ICA 

INTRODUCCION 

Naci6n y Estado son dos aspectos del orden social occi

dental. y cada uno es ininteligible sin el otro. Un Estado debe po

seer o surgir de una base de nacionalidad, y una naci6n debe sane-

terse a una forma de control centralizado, si es que cualquiera de 

arrbas organizaciones quiere perdurar. 

La nacionalidad y la autoridad del Esta.do, son factores 

elementales en nuestro medio de vida. Pero tan pronto canenzarros a 

reflexionar, nos danos cuenta que el gran valor de nuestro sistema 

es la libertad, que tiene el riesgo de ser libre. Admite la inici~ 

tiva :individual y sus derechos¡ pero si no ru:noniza con la necesi

dad social, o:mlleva a la injusticia y al privilegio. 

Es funci6n del Estado mexicano, en cuanto rector de la 

econan!a, supuesto social y gran ~ector legal de las deformaciO

nes, por esto poderos invocar protecci6n y amparo, al Estado corr~ 

pande la propiedad originaria y detenta los recursos básicos del 

pats. 

:EOr eso existe un régimen jur!dico de mexicanizaci6n, 

que propicia y apoya la iniciativa de los IOOXicanos, excluyendo y 

oc:n:llcionando o regulando a los extranjeros. 

El concepto de funci6n constituye la base de es::e desa

rrollo: "La misna etilrolog!a de la palabra función deteJ:lTiina curo-
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plidanente su concepto; proviene de 6unge1te, que significa hacer, 

cumplir, ejercitar, que a su vez deriva de 6.úÚJl.e por lo que den

tro del campo de las relaciones jurídicas, de cualquier clase que 

ellas sean, la función significará toda actuaci6n por raz6n del 

fin jurídico en su dc:ble esfera de privada y pGblica". 

Bonnard nos dice que "las funciones del Estado son los 

medios que ¡;:enniten al Estado cumplir sus atribuciones. Del núsrto 

nodo caro las personas realizan ciertas operaciones para ejercer 

uria profesi6n, el Estado ejecuta ciertas funciones a efecto de po

der c:unplir sus fines". 1 

Las funciones del Estado tienen un ªJ.X'YO l6gico y ju

r!dico. Por medio de los fines se reconocen las etapas para aleél!! 

zar una meta, por las funciones se consagran procedimientos en la 

legislaci6n que necesitan para su realizaci6n de la funci6n esen

cial del Estado. 

La función administrativa, es la funci6n encaminada a 

regular la actividad concreta y tutelar del Estado, bajo el 

orden jurídico. La ley debe ser ejecutada articularizando su apl_! 

caci61. 

En sentido m:xlerno el Estado es el prarotor del desa

rrollo econdni.co y social de un pa!s. 

El Estado lleva a cabo la realizaci6n de sus fines por· 

medio de las funciones. Prcpiamente el Estado divide ~ funcio

nes, no sus fines. Estas funciones se enoaniendan a los poderes 

ptlblicos. 2 Gabino Fraga afinna que"~ funciones constituyen la 

1. RogeJc. Bonna1td, menc.lonado en TeoJ¡,{a del E.6.tado de HelUnan iíeii.e11., 
Méx.ico, V.F., Fondo de Cu,f.tulut Econ6mlco, 1963, 5a.. edl..ci.JJn. 

2. V.lee a u.te pt1.op61..l.to BWLdeau: "El pode1t pol.lUco CÁJtC.Ul.a c.,úJr. 
.tamen.te pOll. :toda la -i.nme.JU>a Jted. del apa!ta.to gubeJt.namen.tal y aiÍ
rn.inló.tJz.a:t.ivo, peJW peJtmanece ÚJ'Úco, puet. ptr.6XÁma6 a alejado!> 
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forma de ejercicio de las atribuciones, (nas, nos parece más ade
cuada la posici6n de Villegas Basavilbaso cuando sostiene en forma 
diversa que las atribuciones constituyen la forma de ejercicio de 
las funciones)". 

La función administrativa es la actividad que nonna.1-

trente corresponde al poder ejecutivo, se realiza bajo el orden ju
rídico y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o par

ticulares, y a los actos materiales, que tienen por finalidad la 
prestación de un servicio pt:íblico o la realizaci6n de las demás a~ 
tividades que le corresponden en sus relaciones con otros entes P.!1 
blicos o con los particulares, regulados por el interés general j' 
bajo un régimen de control. 3 

fr.?'1S Y.clse.1 4 define la fünci6n administrativa caro un 
tipo de la teor.!a pura del Derecho: "los tres poderes que distin-

del c.e.n:tlto de dew.í..ón ,úúúa.t, .todo6 í.06 que tienen c.ompe,ten
cla. paJta. ejeJtCeJr. una. pa/Lte dd podeJt. def. E!.i:tado, no y,¡ueden, 60 
pena. de dMna..tWLa.Uza!Lla, !U.o.Je. de U md.6 que pa!Ul. pcIILtÁ.c.ipaJt. en 
la. .&t:teg1tac..í..6n de la. .í..dea. del Ve1tec.ha en et 01r.dena.m.í..en.to pt1b.U.
c.c po6.i.:ti.vo". 
L. ¿o~da.na ~e ,,Poza..6, "E\J!/oblen¡,a. de la6 ~.úte.6 de ~a a.c,t,,i.v.ldo.d 
acfm.i.n.iA.:tll.a.:t.lva. Rev. de A 6'11. Pub., IEP, a:dííld, num. 4, eneJta-
a.bííU, 1951, pct:g. 11. . 

3. '!Juzgo 11.a.Zona.b.i.e e.e. c.Jr..l:teJt.lo de que, e.u.ando 6 e de6.í_na. e.e. deJtec.ho 
acfm.i.n.iA.:tll.a.:t.lva, 6e pttuc.htda. de de6,ln..lk. 6.únu.Uánea.men.te .e.a. 6wt
c-ión a.d.rnúú.6.tlw..t.i.va.. Se .tM..ta. de c.anc.ep:to6 <ÍÁAtiní:.06, que de
ben a.na.UzaMe ~epaJr.a.da.men.te IJ e.u.yo .t.lr.a.:tam.i.ento conju.n:to 66.i.o 
tiende a. c.omp.U.C.M. la..6 c.o6M, en v-l!i.tu.d de .i.a..6 <ÜACJt.epa.rtCÁAA 
que e.x.iA.ten ac.e1tc.a. de .e.o que ha. de en.tendeMe pOJr. la. 6unuón ad 
m.ln.ú,:tJr.a.t)_v a.'' • -
Mlgud. S. MaJÚ.enho66, TJta;ta.do de Ve.Ir.. Ad.mvo., T. I, pdg. 133, 
Ed. 1965. 

4. Po.Je.a. Kel6en la. 6unc..lón a.clnún.l.6.t.lr.a:Uva. e6 6.lemp.1r.e CJt.ea.d.oll.a. de Ve
Jr.ec.ho y de ma.neJLa. abMlu..ta.men.te c.ampCVtab.te a .e.a. 6w1c..í..6n .f.eg.l6la.
.Uva.; .tan.to la. 6u.nu611 f.eg.l6la..t.lva. e.orna .ta 6unc..lón a.drni.n.J.A.tlr.a.:U
va. 60tt cJr.eadalt.a.6 de Ve1tec.ho. 
Po1r. a.tita pa.lr..te.: 111,1;, ~!ú'?.>r.~ jw.úd.<.c.w. c.omplr.enden lo ml6ma a. .i.a.6 
noll.ma.6 .lnrüv.i..du.a!M e.amo a la.6 1te.gf.a.6 de VeJr.echo genelta.i.; u de
c»t, cJtt/l.e la. ILeg.ta. ge.ne/!.Cl.f.. y R.a. ap.Uc.ac..lón wrüv.ldua.l que puede 
6elr. lteclut, no ha.y una. 6epMA.c..i.ón .ta.jan.te, 6.lna en g1r.a.da p1r.ag1r.u.lva •. 

• 
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guen la teoría tradicional responden t1nicamente a tres pausas que 

el derecho positivo acenttla particulanaente". La acción administr_! 

ti va provee el mantenimiento de los fines pGblicos, llevando sus d.!:_ 

tei:minaciones a los casos particulares. Mninistrar no es sólo 

aplicar la ley, sino perseguir un propósito de servicio pelblico o 

de interés general que detemrina la esencia de la actividad del Es

t:ado. 

Ia ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal en ma

teria econ6nica es el documento legislativo más :importante sobre el 

intervencionisno de Estado en México, descartando por supuesto los 

preceptos relativos de la propia Constitución. Nos señala el punto 

de partida de un nuevo orden jurídico sobre la naturaleza de las r~ 

laciones del Estado con las actividades canerciales e individuales. 

A, PERSONALIDAD JURIDICA na ESTADO* 

Concepto de Estado es la organización pol!tica sob<>....rana 

de una sociedad humana establecida en un territorio detemúnado, ~ 

jo un régimen jurídico con independencia y autcxlete.rrninación, con 

órganos de gobierno y de ad:ninistraci6n que persiguen detenni.Mdos 

fines mediante actividades concretas. 

Jellinek dice que es la corporación fo:cnada por un pue

blo dotada de un pcrler de rnaroo originario y asentado en un det~ 

nado territorio; o para aplicar Wl téDnino nuy en uso, la corpora

ci6n territorial dotada de un poder de nando originario. 

*Jean Dabin; Doctrina General del Estado, México, D.F., E:litori.c:ll 
Jus, 1955, segunda edición. 
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ELEMENTOS DEL ESTADO. 

Eh un enfoque sist€mico encontramos que el supersistema 

del Estado tiene cano elementos integrantes a diversos sistaras, a 

los cuales conviene analizar, antes de externar esta interpretación 

del fenóneno estatal. 

La Poblaci6n. 

Ehtre los elenentos tangibles y previos del Estado, en

contrarcos en primer término a la poblaci6n, sin la cual no puede 

darse el fe...116neno estatal. A::;í, no podanos siquiera imaginar un E2. 

tado que carezca de poblaci6n permanente, por ejanplo, el Polo SUr 

no puede eidstir caro Estado indeJ?0...ndie...'1te, entre otras causas por

que no tiene una poblaci6n estable. 

Pero la poblaci6n del Estado no es simpleffi"'_nte un conj'll!! 

to cualquiera de seres hU!l\3Ilos. As!, una familia por s! sola, no 

puede constituir la poblaci6n de un Estado; tampoco un reducido~ 

pode familias puede confonnar toda una poblaci6n estatal, o sea: 

la poblaci6n estatal necesita un núrero y densidad tal que amerite 

la organización estatal. 

Hay Estados cuya poblaci6n no rebasa los cien mil habi

tantes; sin enbargo, cien mil personas reunidas en un estadio depoE_ 

tivo no integran la población de un Estado y sí, en cambio, posibl~ 

mente sean parte de la pablaci6n de muchos Estados. Ia poblaci6n 

del Estado no requiere forzosamente ser de la núsma. naciona1idad o 

la núsma raza, religi6n, idiana o costumbres, cano vernos con clari,

dad en el Estado nortearrericano, cuya población se integró con per
sonas de muchas razas y de muy distintas nacionalidades, religiones, 

idianas y costumbres; pero s.1'. requiere residir pei:manentanente en 

un territorio deter:minado; por ello, las tribus n6nadas no formaron 

Estado, poJ:l'.ll.le no se asentaron en un territorio. 



6 

El Territorio. 

El otro elaoonto tangible, previo, e insubstituible del 

Estado, es el territorio, en el que debe asentarse la ¡x:iblaci6n es

tatal. El pueblo judio no pudo oaistituir el Estado israel! .mien

tras careció de territorio, igual que ahora no puede hacerlo el~ 

blo palestino. 

El territorio del Estado debe ser prq>io y exclusivo, 

es decir, no debe ccxnpartirse su danini.o cxm otro o varios Estados 

más. 

Sin territorio propio, un grupo humano podrá constituir 

una nación, un pueblo, una empresa, un club, o cualquier otra .faena 

de asociación humana, excepto un Estado. El territorio, ~dije

ra Kelsen, es el ~ito espacia1 de1 Estado. 

El orden jur:f.dico. 

Indiscutiblemente, la pobl.aci6n, el territorio y el po

der son elementos insubstituibles del. Estado, pero no son los Gni

cos; de ah:f., caoo dice Stein: "La teoría de los tres elementos no 
pennite explicar qu~ es lo que hace de Un. territorio, el territorio 

estatal; de un pueblo, el pueblo estatal; de un poder, el poder es

tatal, y de los tres elementos heterogéneos una unidad". 5 

A la teor:f.a de los tres elanentos se opone :rotundarrente 

la tesis de la escuela vienesa, para quien el Estado no eS' sino el 

ordenamiento jur!dico: por ello, éste es su tinico elemento, por ~ 

to el pueblo y el territorio no sen sino el ámbito personal y es;a

cial de vigencia de ese orden jurl.dico. 

5. S.te . .út, Ek.k.haM:, VeJr.ec.110 po.uti.c.o, Madlú.d, A!Ju.U.a./r., S. A. de E~ 
n<?A, 1973, p. 3. 
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En la actualidad, lamayor!a de los autores contemporá

neos agregan a los tres elementos "visibles" o "externos", o:::m::> 

cuarto elaoonto, el orc'len jur!dico norrnador y regulador de las rel~ 

cienes y actividades ccrnuni tarias producidas en el Estado, y sin el 

cual no es posible el fenóneno estatal. 

El deber ser del Estado. 

Definido ya lo que es el Estado, pasanos a lo que debe 

ser, o sea, a definir el Estado ideal. El Estado debe ser la uni

dad teleol6gica de asociaci6n -caoo dice Jellinek- y de acci6n -co

m:> afirma Heller-, un sistena ·unitario -caro apunta smend- formado 

por un conjunto humano, asentado peorenentemente en una circunscrip_ 
ci6n territorial, organizado -caro canenta Stein- mediante la coin

cidencia mayoritaria de voluntades constantemente renovada, sujeta 
a un orden jurídico y a un pojer soberano, cuyos objetivos deben 

consistir -ccmo agrega Gonzfilez Uribe- en la realización de valores 

individuales y sociales de la persona humana y -caro sostiene Porrt:ia 

Pérez- cm la obte."1Ci6n del bien público temporal, de acuerdo -ccm:> 

indica Serra Rojas- con sus condiciones hist6ricas. 

En primer lugar, en io que concierne a la relaci6n del 
Estado y la sociedad en general, se ccrneter!a un error al considerar 

al Estado s:i.mplerente caio una superestruCtura que viniese a rema

tar o coronar una estructura anterior del misrro orden. 6 En reali
dad, el Estado aporta un principio original -el principio poUtico
generador de una estructura -6UÁ. geneAi.6 cuia materia previa y es

tructura pol!tica tenga cx:mo misi6n eliminar o absorber la estruc~ 

ra social. 

6. Comp. E. Baud.&t, CoW!.6 de. PhUo-6oplú.e. Mo1ta.e.e, p. 466: "El E.6.:ta.-
do e.-6.td .&ubo1tcli.11ado a ta: na.cl6n cuya. e&tJiíictWta. .60CÁ.ai. p!tec.e.de., 
p!te.paJta. IJ p!U. va -6 o bJt.e. la -0 u.pVte.&tlr.uc.twta. po.utl.c.a. que. -6 e .e.e. a.iia. 
de." V.ld • .tamb{.én p. 403. En e.e. ml6mo .6 e.n:tú:lo, Pe.JtÚ/ta. Vo-6 Sa.tt--
:to-6, La. Colú.t.ltuti.ott -6ocla1.e et po.e+Uque. poJt.:tugaM. e., Pa/LfA, 
1935, pp. 20 y 21. 



8 

Si el Estado no puede ni actuar ni subsistir sin la ªY.!!. 
da de un soporte territorial, de alli resulta que goza, con rela

ci6n al territorio, de un verdadero derecho. 1 Es el caso de todas 

las instituciones: conviene reconocerles, a t!tulo de derecho co~ 

titucional, las facultades indispensables para la realizaci6n de su 
obra. ¿De qué naturaleza es ese derecho particular del Estado. so

bre su territorio? Teniendo por objeto una cosa -el territorio-, 

err6neamente se le llamaría derecho de soberanía (.impetúwn) porque 

la soberanía, que es autoridad, no puede ejercerse más que sobre 

las personas y no sobre las cosas. 

la ~j?rcsi6n soberanía territorial encierra un equivo

co: toda soberanía es personal: no es territorial sino en tanto 

que canprende a las personas que se encuentran scbre la extensi6n 

del territorio. 8 Afectando al territorio mismo, el derecho del 

Estado no podría ser, pues, más que un derecho de daninio (do~ 

que se traducirá, por ejemplo, en el derecho de devastaci6n para los 

fines de defensa nacional (teoría llamada del territorio-objeto). 

Esta especie de derecho real eminentemente no es, sin 

ambargo, un derecho de propiedad. No se confunde ni con el derecho 

del Estado sobre su daninio privado ni aun ca:i el derecho del Esta-

· do sobre el daninio ptlblico. 

Por una parte, el derecho del Estado sobre el territo-

rio es a la vez general y limitado de su chjeto: se e>ctiende al 
\ 

territorio entero, mientras que la propiedad aun pdblica, no alCéJ!! 

za m<'is que a partes detenninadas del territorio: no ent.rara_ pleni

tud y exclusividad de poderes que siguen pert:enecierX!o, en princi

pio, al propietario subyacente, sino tan solo ciertas facultades_d~ 

tenninadas de utilización. Por otra parte, a diferencia del dere

cho de propiedad que está destinado a la satisfacci6n de fines i.>g0-

7. fat ~en,túlo c.on.tltcvúo, Vugtút, op. e.U., T. 71, 2a. Ed. p6o. 7pp. 51-52. 
8. Comp. en c.uan.to a u.te. pun.to, CaJrJr.é Ve Mal.beJig, op. c,U., T. l. nt1m.2, 

p. 4, Vugu.lt, op. c..i..t., T. II, 2a. Ed., p6o. 7, p. 52. 
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istas (en el. sentido et.inol6gico del ténnino) el derecho del Esta
do sobre el territorio participa del carácter funcional, institu
cional del Estado: encuentra su razón de ser y su l!mite en el in

ter~s pdblico, en las necesidades de la existencia del Estado y del 

cumplimiento de su misión. Y por estar así limitado por su fin, es 
por lo que, igualroonte, es general y está circunscrito a su objeto. 

Laband hablaba de un "derecho rea1 de derecho p(fulico"; podría ha

blarse quizá de un derecho real institucional. 9 

Que no se objete, con Michoud y otros, que el pretendi
do derecho sobre el territorio no es en reqlidad más que U.'1 poder 

sobre las personas. 1 O 

Sin duda, o:::tro lo señalan esos autores, el p::x'ler de ut.:!:_ 

lizaci6n del territorio se resuelve finalmente en un derecho que 

pertenece al Estado de ordenar a los propietarios de los terrenos 
sobre los que ha p.iesto sus miras (caso de expropiación, de devas~ 

ci6n) que se abstengan de teda resistencia a la utilización proyec

tada: caso de scberania personal, de .únpvúwn por consiguiente. 

Pero ¿no pasa sie:npre as! cuando un derecho se ejerce 

sobre una cosa, incluyerxlo el derecho de propiedad privada? Por d~ 
finición el derecho, inclusive el real, supone otros haTibres a los 
que se le opone y que están obligados a respetarlo, de allí resulta 

tarnbi~ que si el Estado tiene el derecho de ordenar a los propie~ 
rios la abstención, es porque tiene, si no sobre los terrenos mis
rn::>s, si al menos sobre el territorio del que esos terrenos forman 

parte integrante, un derecho real de uso que en aquellas circunstB;!! 

9. 

1 o. 

Comp. acvr.ca de u.ta. d,ú,ctM.i.óH, de .e.a. B.i.gue Ve V.í..U.eneuve, gp~ 
clt., T. 1°, pp. Z44 a Z49; ke QIV!., La Na.üan e,t L'E.ta,t en "la 
Fii'é:Yciapldie F1t.anccU.Ae. T, , pp. 10, to-7, cat. 1 y 2. 
V.&.. e&pecia.emeiite, L. 1.U.choud, La Thi!:o!Úe de ta. peJ0a1t11a.Uté 
malta.te, 3a .• edludn. pa1r. L. T1totabaJL, Pevú-0, 1932, T. IT, núm. 
201, pp. 64 y 65, y en pa!LtlC!ILf.aJt. la na.ta Z de .e.a. p. 65. 
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cias en que el interés ptlblico está de por medio, es superior al 

derecho privado de los propietarios. 

¿Podr.1'.a irse más lejos y a pretexto de que el territo

rio es .indispensable al Estado, considerarlo cerno un elanento del 

ser misro y de la personalidad del Estado que, en su esencia, esta

r!a canpuesto de hanbres y territorio a la vez? (teor!a llamada 

del territorio-sujeto). 11 

El Estado tiene una personalidad jurídica propia, ya 

sea caro persona rroral, ya sea cerro el ente rect.or de \ID oongl~ 

do ;:olfticamente forma.do que es a su vez el elerrento esencia1 y fin 

111 tirro que éste es , el pueblo del Estado, aqu! habl.am::>s del Estado 

ccrro la formación por el propio pueblo, para regirl.o, caro órgano 

rector, debeiros de entender aquí: el Estado, lo que propiamente se 

llama el Gobierno, pero .f.a;t;u. .óen&U el estado C<'" su gobierno es el 

que cumple con todas estas funciones. 

Raz6n de ello es que el Es'-...ado tiene dentro de S'..lB fun

ciones prirrordiales la 11l tima que es el bien social, el fin social 

del Estado, es decir, procurar el bienestar de todos sus nacionales 

y el bienestar y organización de todos los entes que lo canponen. 

Ya hemos afirmado que, cano realidad social 12 al Estado 

le corresponde una realidad jur!dica y, caro consecuencia de ello, 

tambi~ tiene personalidad prcpia, la cual ha sido muy discutida 

por la teor1'.a. 

11. V.ld., en M.te 1.ieltti.do G. JelUne.k, L' f.ta:t modVIJ'le et .6orufJwLt, 
edi.c.J.6n 61ta11c.eAa, T. I1, pp. 16 y .ó.lgl>; CaM.é de Uai.beA.q, QJ2.. 
&!J;;.., T. 1, núm. 2, p. 4, no.ta. 4. 

12. Sobtte .ea 1te.aUdad de.e El>.tado e.amo un hé.c.ho l>ocútt, c.onl>cU.tv ~e; Go 
nidec., P. F.: Ref.a:t.A'.o!J.ó In.te1U1aticnal.e,6, Le& Co11/l.4 de PIW-lt, 158 
Jtue Sa..i..n.t-Jaquu. Pll!Ll6, 1974, p. 72 y 73. Hruu. Kdl>en: Te.o.lt{.a 
Genvr.at dct E.ótado, BaJtc.etona, Ed. Labott, 1934. 
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CONCEPIU DE P~. La palabra persona es un término 

mult1voco; puede tener contenido biol6gico, psicoló..Jico, filosófico 

y jur!dico. Este tlltirro es el contenido que nos interesa y genera.!_ 

mente se le concibe caro un sujeto capaz de derechos y obligaciones. 

Originalmente peJWonae. significaba máscara que usaban 

los actores en los teatros rcmanos ¡;iara proyectar la voz. Segt1n la 

tradici6n, el uso fue haciendo que la palabra identificara al actor 

y, posteriomiente, al individuo y, en nuestra ~poca, por extensi6n 

a los entes jurídicos colectivos. 

La clasificaci6n de las personas es en: a) Persona 

física; b) Persona jur!dica colectiva. 

A) PERSONA FISICA. 

Es el ente biol6gico humano con derechos y obligaciones, 

su capacidad de goce se le atribuye desde que es concebido y la de 

ejercicio con la rnayorfa de edad y term'.ina, la de ejercicio, por la 

interdicci6n y ambas por la muerte; las características o atributos 

de las personas físicas son tener un nanbre, dcmicilio, estado ci

vil, patrim::>nio, capacidad y nacionalidad. 

B) PERSONA JURIDICA CXlLOCTIVA. 

se significa por una serie de circunstancias entre las 

cuales la principal es estar ccnstituida por un grupo de personas 

que tienen fines carrunes y ¡;:ennanentes, no confundi~se la perso

nalidad jur!dica de sus integrantes, con la de la persona jur!dica 

colectiva. 

se han obtenido diferentes explícaciones para el probl~ 

ma de la existencia de la persona jurídica colectiva; las más conne_ 

tadas son las de la ficci6n, con sus diferentes variantes a partir 
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de las obras de Windscheid y Savigny en el sentido de que constitu

ye un ente ficticio creado por el derecho, y en el fondo, carece de 

voluntad y una objetividad propia. 73 

Existen tambi~ las tesis del patr.üoonio de afectaci6n, 

o del derecho sin sujeto, según las cuales las personas jurj'.dicas 

colectivas no tienen una realidad, sino que son un patr.ilronio dest_! 

nado a un fin. Es evidente que el patr:im:m.io, atributo de la per5.:2. 

nalidad jurídica, s6lo puede explicarse en funci6n de la existencia 

de ésta y, en los raros casos que pudiera haber discusi6n, ccm::> en 

los fideicanisos, éstos derivan del patr.üoonio de una persona y los 

derechos que a ellos se refieren son ejercitados por el titular de

rivado (institución fiduciaria), adem1is, pueden ser la excepci6n 

que confinna la regla, razones por las que se rechazan estas teor.1as. 

Para Ferrara, la personalidad jur!dica colectiva es pro 
1 -

dueto del orden juridico, éste se la reconoce y se la atribuye. 4 

No obstante las tesis expuestas con anterioridad, los 
autores reconcx:;en, casi unániinelrente , que existen dos personas jurf 

dicas colectivas, respecto de las cuales no se puede hablar de fic

ci6n, sino que son una realidad. Ellas son: el Estado y el Munic.!_ 

pio. El primero ya lo afinnairos, existe social, ontol6gica y jur.1-

dicamznte; el segundo tiene los nú9l'OS datos genéricos, aun cuando 

con diferencias específicas. 

La personalidad jurídica del Estado es concanitante y 

nace paralelamente con el ente social, es decir, al consi:ituirse un 

Estado independiente, soberano, y autodetellll.Úlante, tiene derechos 

y obligaciones y, por lo tanto, tiene desde ese lllClrel'lto, personali

dad jurídica que no es ni una ficci6n ni una creaci6n abstrc:cta del 

derecho. 

13. Jean Vab.ú1, op. cút., Voc.t,lt...ina. Gene/tal. del'.. ~:ta.do. 

14. Ib-úi.. 
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La personalidad jurídica del Estado ante el Derecho po

si tivo: éste la sanciona en el plano jurídico, lo que la teoría ~ 

lítica le entrega cano resultado del an.1lisis de la naturaleza del 

Estado. 

Del hecho de que el Estado sea una persona rroral segtln 

la filosofía pol!tica y la ciencia jurídica, se desprende cano_con

secuencia necesaria su personalidad jurídica. 

Por regla general la personalidad rroral, segt1n la doc

trina, se impone también en el terreno jurídico y debe ser recono

cida por el Derecho positivo. Esto es lo que ocurre con el F.stado 

en las legislaciones contemporáneas. 

La personalidad jurídica del Estado es un imperativo 

ineludible. Sólo ella puede dar satisfacci6n a la necesidad de un_! 

dad y continuidad en la actividad estatal, caro lo han reconocido 

los juristas. Y se da, por decirlo as!, ontol6gicamente por ser el 

Estado lo que es, sin que para ello influyan ni el régimen interior 

de la cam.midad estatal ni la forma de gobierno. 

Esa personalidad jur!dica es llnica y no mGltiple, se ha 

bla, en la doctrina jurídica, de la doble personalidad del Estado. 

Se ha dicho que el Estado actúa, en ciertas ocasiones, con entero 

poder soberano, caro persona de Derecho Público, y en otras, en un 

plano de igualdad con los particulares, caro persona de Derecho Pri 

vado. 

El Derecho Administrativo es~ para hablarnos del Esta

do que act!ia con plena autoridad cuando dicta e impone un reglarre.n

to y del Estado que se canporta caro un particular cuando alquila, 

vende, carpra. Pero de estos hechos innegables no puede sacarse la 

consecuencia de que la persona misna del Estado est6 escindida. En 

realidad el Estado, encargado de la Empresa del bien ptfulico tempci-
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ral, no puede dejar de ser soberano en ning{in nonento. Puede ac

tuar, en algunos mauentos, a la manera de los particulares, pero 

sin perder sus caracteristicas de sociedad política, cuyo fin está 

p:Jr enc.üna del de cualquier agrupaci6n privada. 

la diferencia está en las actividades del Estado, no en 

la persona que es dnica e indivisible, lo cual no.implica, cierta

mente, que no puedan existir otras personas de Derecho Pdblico den

tro del Estado, caro son p:Jr ejemplo: los nrunicipios o las entida

des federativas en un Estado federal. El Estado en un régimen d~ 

crdtico r.o debe absorber a las entidades p:Jlíticas menores, sino re 

conocerlos y asegurarles el pacífico y 1egíti.Jro ejercicio de sus 

funciones. Pero p:Jl!ticamente y jurídicamente, esas entidades son 

siempre inferiores y subordinadas. El Estado es la 'Cinica persona 

rroral y jurídica que no reconoce a ninguna otra p:Jr encima de ella, 

dada la amplitud de sus fines y la perfecci6n de los medios de que 

disp:Jne para realizarlos. 

Estas teorías fueron sustentadas p:Jr distinguidos auto

res, entre otros, por Gabino Fraga, actualmente se estima que están 

superadas. El único razonamiento que exponen es que el Estado se 

rige por Derecho Pdblico y p:Jr Derecho Privado y, en ciertos casos, 

no act(ia cano autoridad, sino en relaciones de coordinación; pero 

no explican en qu~ m:xnento se desdcbla 1a personalidad o la volun

tad. 

Considerarros que la personalidad jurídica de.l Estado es 

una, así. cano su voluntad, aunque ésta se exprese a través de diver 

sos órganos de representación del ente colectivo. 

Un ejemplo nos sirve para afirmar nuestra idea: el in

dividuo, persona física, entra en relaciones de Derecho Pablic;0 

cuando solicita licencia, paga impuestos o ejercita sus derechos 

electorales; y en relaciones de Derecho Privado cuando arrienda bi~ 
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nes, canpra articw.os, otorga mandatos o suscribe titules de cr6di

tos y, hasta ahora, ningdn autor ha afirmado que el individuo tenga 

dos personalidades o dos voluntades según seo.n las relaciones de ~ 

recho en las que .inte:i:vc.'1ga¡ lo misrro po::lemos decir de las socieda

des civiles y irercantiles (una sociedad an6nirna) y ce los organis

ITOS l?(lblicos descentralizados que constituyen una sola persona jur_f 

dica y tienen una sola voluntad, aunque entren en miltiples relaci~ 

nes, ya sea d<:! Derecho Ptlblico o de Derecho Privado, por ejemplo: 

Petróleos Mexicanos es una persona juridica colectiva de Derecho ~ 

blico y, hasta ahora, nadie afirma que tenga dos personalidades o 

dos voluntades. 

De lo expuesto anteriormente tenernos que el Estado es 

una persona juridica de Derecho Público con una sola personalidad y 

voluntad, que se regula en su estructura y funciona'lliento por la 

constituci6n y leyes aJministrativas secundarias y cuando entra en 
relaciones de derecho civil, nunca pierde su carácter de Estado ni 
su voluntad cambia. 1 5 

Hans Kelsen dice: "Conocida la personalidad del. Estado 

ccm::i expresión unitaria de un orden jur!dico que regula la conducta 

humana, que otorga facultades y deberes jur.ídicos", ccmpréndase sin 

dificultad c6ro puede "tener" aquél deberes y derechos, e~ puede 

haber derechos y deberes del Estado que sean al misiro tiempo -aun 

cuando en sentido diferente- deberes y derechos del hcxrbre. la re

lación es la misma que en el caso de la persona "jurídica" o inclu

so de la persona "física". El problema surge cuando se pretende 

identificar la "persona" con el har.bre, cuundo se pasa del plano j~ 

r!dico-:noi::mativo al plano causal y psicológico, cuando se considera 

q11e la personalidad del Estado es cosa distinta del I:m:echo, situa

da, caro el hcxrbre, frente a éste, ya que el hombre es un sor natu-

15. Sw..terr.tando igual CJÚte/Úo v W-6 e: López Po!Lti..Uo, J 06 é. Géne
¿,U 11 .teo/Ú.a gem..1ta.l del E&-ta.do modc/rna, 3a. Ed., 1.E.P.E.S.,. 
Méúc.o, 1916, pp. 635 a 654. 
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ral, cuyas funciones hél:llanse casualmente detenninadas, que posee 

una fuerza, un ¡;oder psíquico o físico-psíquico y constituye un or

ganismo dotado de po::1er, de fuerza. Segtín este criterio que dcm:i.na 

hoy en los medios científicos, la ineludible cuesti6n en torno a 

las relaciones entre Estado y Derecho tiene que ser resuelta en el 

sentido de que, por una parte, aquel es supuesto de éste, pero, por 

otra parte, ha de estar saretido al mismo, es decir, ha de estar f~ 

cultado y obligado por el orden jurídico lo misro que cualquier sG!?_ 

dito¡ la teor!a del Estado, COTO teoría de los derechos y deberes 

del Estado y toda la distinci6n entre el hanbre y el "Estado" con

siste t:inicamente en que aquel est.1 facultado y, especialmente, obl.!_ 

gado por ~ste, el cual crea el orClen jurídico por su propia volun

tad; mientras que el Estado se obliga y se faculta a sí misrro. Tal 

es la idea fundamental de la noderna teoría del derecho político 

"(esta idea es radicalmente insostenible)". 

ANALISIS Y CRITICA DEL ARI'IOJIO 25 DEL CCDIOO CIVIL 

DEL DISTRI'ro FEDERAL. 

Creemos que el 05digo Civil del Distrito Federal, en su 

Art.1'.culo 25 contiene nomias que, te6ricamente, son de Derecho Plibl_! 

co y resulta discutible que el legislador, para el Distrito Federal, 

hubiese tenido facultades para reconocer la personalidad de las en
tidades federativas, de los nunicipios y denás corporaciones de De

recho Público, ya que la personalidad de los dos primeros entes de

.:i va de la Ccnstituci6n y la de los 11ltilros, de las leyes de Dere

cho Público, federal y local que confieren esa personalidad y no el 

C6digo Civii. 16 •· 

16. E.e C6cügo C-lv-U del V.U.VLU:.o FedlVl.at, olr.i.gh1ahne.n-te óue plt.omu.f.
gado c•..11 el V.{_aJL.i.o 06.{.c.ial. de 2 de mcVtZo de 192 8. como Código C.<.
v-U pMa el Vú;t;ú:to 1J TeJIJLU:oJt.i..o.6 Fede.Jtal.u en ma.tetúa c.omún 
y pMa .toda .ea Re.pt1bUca. en ma.te/rÁ..a 6edeJta1.. 

Al .tlr.an& óOJzmMAe .eo.& :t.eNi..U:oJÚoli de Qubi:ta.na Roo y Ba.ja CaU.6011. 
1ua Swr. e11 E.6.ta.do.6 de .f.a. 6e.dell.ac.i.6n, d.i.c.ho Cód.i.go qued6 c.on. ~ 
nomb1r.e pJÚmMamen.te eUado, 1iegt1n. 1r.e601LmtU pub.Ucadali en el V.O. 
de 2 3 de cU.cúmbl!.e de 1974. 
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cuando el Estado celebra contratos sujetos a Derecho Pr.!_ 

vado, no deja su carácter de ente público, ni se transforma su vol~ 

tad, ni las relaciones son entera"l'eilte de coordinaci6n; si se quiere 

explicar esto, puede decirse que en esos casos el Estado considera 

necesario, para su actividad y cumplimiento de sus fines, celebrar 

contratos sujetos hasta cierto punto al Derecho Civil, autol.i.mitánd_c:i_ 

se en el ejercicio de su autoridad frente al particular, sin que su 
voluntad, ni su personalidad se transforr.ien. Contra el Estado no 

pueden dictarse medidas de apremio ni er:ibargos, caro sí sucede con 

los particulares. 1 7 

Consideram::is que pue:le establecerse una distinci6n entre 

persona pública mayor, que es el Estado, y personas públicas menores, 

que son las entidades federativas, los municipios y los organisrros 

ptlblicos descentralizados. 

Los entes ptlblicos, dentro de los que consideramos al Es 

tado (federaci6n), las entidades federativas, los municipios, los or 

ganisros descentralizados y las demás personas jurídicas colectivas 

de Derecho Público, tienen ciertas características constantes desde 

un punto de vista genérico, aunque desde el punto de vista específi

co puedan presentarse algunas variaciones: 

E6 de acf.MaJt que cada E&~ de .e.a óedVta.u6n .U.ene 6tu. p!Lo
p.i.o<> c6cü.go<> uv.U.u, penal.u y de pltOc.eclún.lento<i. 

El <Vr:U:culo 25 del C6cü.go C.lv.U. del D.l<>.tJU;to Fe.dvr.ae., en óu. pM 
;te ILelaUva dlce: -

"Son pe!t6onaó mollaí.u: I. La nau6n, .1'.oó u;tado.i1 y .f'.06 mwuu 
p.Wó; TI. Laó dem<Íó c01Lpo1Lac..i.one.<> de cMddelL púbUc.o tc.econa-::: 
udaó en .e.a ley" . 

17. El a.tc.t!c.ulo 4° del C6cü.go Fedellaí. de P1Locedlm.le.nto6 Ci.v.<.e.ru, en 
.óU ptúmelt. páNr.aJ;O dúpone.: 

"AAt. 4°. LM .liló.tltttCÁ..ottu, .~etc.v.lcJ.M y dependv1cJ.M de la ad 
m.lni.6.ttc.au6n púbUc.a de .e.a 6ede1Lau6n y de laó e1i,üdadu. 6 edvüi 
ilvM ;tendtc.dn, den-tito de.f'. ptc.oceclún.le.nto jucü.ua.e., en c.uaí.qu.<.etc.7 
601Lma en que út.tvr.vengan, .e.a m.Uima 6Ltu.au6n que o:Ota patc.;te. 
c.ua.lqu.letc.a; pete.o nunca poeíJr.d. dlda/we en óU con-tic.a, mandam.len;to 
de ejec.uu6n n-l pMv.ldenCÁ..a de embMgo, y u;tMán exen;ta-!. de 
p'LU.tM lM gal!.aJt.t.CM que u.te c.6cü.go ex.J.ja de lctó pM-te.ó". 
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1. La existencia de un grupo social con finalidades 

unitarias, pennanentes y voluntad. 

El grupo social que forna la persona jurídica col~ 

tiva tiene vínculos de voluntad cant1n, así cano fi

nalidades conjuntas y pennanentes que se expresan a 

través de la realizaci6n del objeto del ente colectivo. 

2. La personalidad jurídica distintiva de la de sus in

tegrantes. 

la personalidad jurídica colectiva existe y es dis

tinta de 1a personalidad individual de· cada uno de 

los integrantes del ente colectivo. 

3. Denani.naci6n o naTibre. 

La denaninaci6n o nanbre es la palabra o cx:mjunto 

de palabras que sirve para señalar y distinguir a 

la persona jurídica colectiva y para diferenciarla 

de otras entidades s:ímilares, ast: cano para ubicar

la con precisión en el mundo social y del Derecho; 

cada Estado soberano tiene su nanbre, e igualmente 

las entidades federativas, los IllUJlicipios, los z:g~ 

nismos descentralizados, y aun los organisoos int~ 

nacionales. Denani.naci6n o nanbre que usan en to

dos los documentos oficiales y que loo identifica. 

4. .Arnbito geogr~ico y danicilio. 

La persona jurídica colectiva de Derecho PGblico, 

ejercita sus derechos y obligaciones siempre en un 

ámbito geogréifico detenninado, que puede ,;er m<is ~ 

plio o nás restringido segCin se trate de la impor

tancia del ente p<íblico y de su d.>jeto, y puede 

abarcar, ya sea todo el territor.i.o de un Estadv, 

una p'.lrte de él, o circunscribirse a una ciudad o a 

Urnites todavía más pequeños. Lo anterior implica 
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también la necesid.:i.d de una sedo µ=rmancnte para 

los 6rganos de administraci6n y representación que 

creanos equivale al dan.icilio; por ejemplo, en los 

Estados federales es la ciudad en donde tienen su 

asiento los poderes y en los danéis casos de perso

nas jurídicas de Derecho Pfiblico, el dcmicilio se

r.!! el lugar fisico (ubicaci6n, calle y ntlrnero) en 

donde funcionen sus 6rganos de administraci6n y de 

direcci6n. 

s. Elemento patrirronial. 

El patrin'Dnio es el conjunto de bienes de toda indo 

le, y de derechos valuables pecuniariamente de que 

dispone en un memento dado, para cumplir con su ac

tividad y objeto en la ¡;iersecuci6n de sus fines. 

6. Régimen jurídico propio. 

Todas las personas jurídicas de Derecho PGblico tie 

nen un r~ilren juridico propio que regula su activ.!. 

dad. En el Estado soberano ese r~imen lo constit~ 

ye la Constitución PoUtica, las leyes que de ella 

erna.nan,los reglamentos y d~s normas que le son 

aplicables. 

En las entidades federativas, además de la Constit_!:! 

ci6n Política y leyes federales, es~ las constit_!:! 

ciones lcx:ales y leyes y reglamentos que regulan su 

actividad; en las descentralizadas, por ejemplo, la 

Le!:! Org~ica de la Universidad Nacional Aut6ncrna de 

México, la Ley del Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, la 

rey Org~ica del organismo descentralizado denani.n~ 

do Petróleos Mexicanos. 

7. Cbjeto. 

Consiste en la realizaci6n de todas aquellas activi, 
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dades concretas previstas en un régi.rren ju.r!dico 

propio; y en los entes que tienen carácter pol!tico, 

adenás de lo anterior, los prograrras que les señalen 

sus gOOeJ:nantes. 

8. Organos de representación y administración. 

los entes colectivos para expresar la voluntad so

cial, necesitan tener 6rganos de representad.& y a~ 

ministraci6n que san los que ejercitan los derechos 

y obligaciones inherentes a aqu(:nlos. Dichos 6rga

nos de representaci6n y administraci6n, var!an rrucho 

en cuanto a su minero, ccmposici6n, estructura y fa

cultades, ?Jes, por ejanplo, en el Estado soberano, 

tradicionalrrente son los poderes legislativos, eje

cutivo y judicial; en el municipio es el Ayuntamien

to y en los organisiros descentralizados los consejos 

de administraci& o jrmtas directivas y el director 

general.. 

Tarnbié'i es muy variable la fo:ona en que se designa o 

elige a esos 6rganos de adnúnistraci6n y representa

ci&, pues va desde la elección directa, hasta sist~ 

mas de selecci6n a tra~ de concursos de méritos o 

designaciones personales. 

9. Fines. 

Cansideranos que los fines son mediatos ~ en rtl:tilna 

instancia, deben ser la persecuci& del beneficio 

general, el bien canGn o el inter~s peíblico. 



21 

B) EL ESTADO CQ'1:> CCMPLEMEITTARIO DE LA ACCION DE LOS 

PARTICULARES CON RESPECTO A SUS FINES, 

Para lograr estos fines el Estado desde luego procura a 

todas luces que los nacionales, que los extranjeros dentro de su te

rritorio desarrollen las actividades norales, culturales, econ6mi.cas 

necesarias para la prosperidad constante que se d>tiene caro rredio 

para el fin social al ~e haros hecho referencia. 

()?ntro de estos aspectos nos preocupa fundamentalrrente 

para este trabajo, el aE;peeto econ6nico: tenem:>s que analizar al ~ 

tado corn:i empresa, al Estado cocro el que reune los elerrentos de pro
ducci6n para generar por si: misrro con su esfuerzo, actividades econ~ 

micas, pero estas actividades econ6nicas las dcberros de considerar 

cuando el Estado observa que no basta la actividad propia e .i.niteclia

ta de sus nacionales, entonces entra el factor "ccmplemmtario", ~ 

plenenta todas aquellas actividades que la iniciativa privada,caro 
se le ha dado en llamar, es decir, el sector privado no realiza o no 

ha podido realizar, aqui veros al Estado nagnate, al Estado gran em

presario, al Estado que ~lenaita, insistimos, aquellos factores 
de la producción o inclusive del consUIOC>, que no se puede hacer sólo 

con la participación del sector privado, es neeesario que el Estado, 

tanto en teoría, caro en la pr~ctica, desarrolle todas esas activi~ 

des que no pueden o no quieren los de la iniciativa privada realizar. 

No se va a limitar a eso, sino que el Estado a su vez 

puede fabricar sus bienes de consurro, los que él va a consumir caro 

entidad jurídica, que también es un consumidor, que el Estado va a 
fabricar aquellas partes o conponentes anteriores al producto final, 

que por incosteabilidad o por requerirse de grandes :inversiones, la 

iniciativa privada en rruchas ocasiones no realiza. 
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El Estado tarrbié!, va a c:aiplementar la producci6n y el 

consurro para substituir importaciones, para abatir precios, para ~ 

nerar polos de desarrollo econ6mico en dete:mrinac)as regiones de su 

territorio, para generar nuevos empleos, en fin to:las estas activi

dades va a desarrollar el Estado, canplaaentarias a las actividades 

de la iniciativa privada, lo que es peligroso es que el Estado vaya 

asumiendo mis ·y mis la responsabilidad enpresarial, excluyendo o ~ 

parando, p:¡r las ventajas con que el Estado cuenta para ello, al ~ 

tor privado. 

Es del cancenso general que el Estado, con el objeto de 

superar las deficiencias en el funcionamiento del. sistetra busca p:>r 

rredio de di.versas instituciones e instrumentos procurar canpensar 

las variaciones de la iniciativa privada y auxiliar diversos secto

res y actividades, praroviendo el crecimiento estable dentro de un 

marco de equidad y justicia que beneficie prinonlialmente a los s~ 

tores mayoritarios con el objeto de que su actuaci6n propugne por 

la elevación del bienestar canún, entendido caro la .superación de 

niveles de vida, de educación y asi varos que por nedio de las .ins

tituciones creadas se busca el mayor aprovechamiento de los escasos 

recursos. 

De acuerdo con los anhelos populares ~ifestados en la 

Revoluci6n de 1910 y exp-cesados jur.tdi.camente en la Constituci6n de 

1917, el Estado interviene en la econcmfa a trclV~s de dos fonnas: 

a) irediante la administración centralizada, es decir por medio de 

la acción directa de las dependencia::;- del Ejecutivo (Secret.arfas de 

Est:D.do) ¡ b) por 01;gani~s descentral.izados o p:>r la praroci.lSn y 

participación en el capital social de eapresas ·que se rige..'1 por el 

derecho candn. 

Se justifica lo anterior si ccinsidéraroos que el Eztado 

necesita continuamente readaptarse a los oojetivos del mimlO, en 
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virtud de que la pol.1'.tica econ6m.ica cambia de contenido cada vez que 

varian las condiciones econ6micas y sociales. 

Por lo tanto, es necesario tener presente que de acuerdo 

con el desarrollo de la civilización y concamitantemente con el cam

bio de las necesidades sociales que exigen una satisfacci6n adecuada, 

se han asignado al Estado detenninados fines que varían en el tiempo 

y en el espacio; es indiscutible que el misrro deba tener a su dispo

sición los ~os adecuados para que pueda ejecutar las operaciones, 

tareas o labores indispensables para conseguir dicho fin, por ejem

plo para proteger su existencia caro entidad suberana, el Estado de

be X"'._alizar actividades variadas y distintas· entre las que pueden ~ 

ñalarse aquellas que le procuran los recursos humanos y pecuniarios 

para el sostenimiento de su propia organizaci6n. 

De acuerdo con las tendencias .imperantes en la Constitu

ci6n de 1917, en la que encentrarros dos tendencias: la liberal y la 

estatista y que la prirrera de ellas definida en los primeros artícu

los de nuestra Constitución en que se consagran los derechos de la 

persona htnnana en una fonna irrestricta y el estatisro representado 

en algunos preceptos de nuestra Constituci6n estableciéndose as! los 

derechos subjetivos ptíblicos del ciudadano junto a las garantías so

ciales subordinando los intereses privados al interés ptíblico y si

guiendo esa tendencia principiareiros por analizar artículos que se 

refieren a las fomas de acci6n canplerrentaria contenida en nuestra 

carta M:lgna. 

El articulo 4° Constitucional establece la libertad de 

carercio, de industria y de trabajo y agrega el calificativo de lici 

tud cuando establece: "A ninguna persona poirá irlpedirse que se ciee_i 

que a la profesión, industria, ccmercio o trabajo que le acarode, 

siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo pcx'lré1 vedarse 
por deteJ:minaci6n judicial, cuando se ataquen los derechos de terce-
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ro, o por resoluci6n gubernativa dictada en los té?minos que marque 

la ley, cuando se ofendan los derechos de la scx:iedad". 

Es evidente que esta disposición contiene facultades de 

intervenci6n en materia de :industria, canercio y trabajo, pero tínica 

y exclusivamente cuando exista la ofensa a los derechos de tercero. 

Por tanto, esta disposici6n es limitativa constitucionailrente por ~ 

zones de orden pGblico, ya que nada más podrá vedarse esa libertad 

que en principio reconoce por resoluci6n gubernativa dictada en los 

términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la so

ciedad. 

I.a carta Magna atribuye al Estado, a trav~ de sus dis

tintos 6rganos, Wla serie de facultades para intervenir en ei proce

so econ6nico y el desarrollo de la scx:ieclad, regulando c:aoo señala 

el articulo 27 Constitucional "el aprovechamiento de los elementos 

internos susceptibles de apropiaci6n para hacer una clistribuci6n 

equitativa de la riqueza pllblica y para cuidar su conservaci6n" . 18 

"Art.!culo 27.:.. La naci.6n tendrá el derecho de imponer a 

la propiedad privada las modalidades que dicte el in~s p(Sblico, 

as.! caro el de regular, en beneficio scx::ial, el aprovechamiento de 

los elanentos naturales susceptibles de aprobación, o:m objeto de ~· 

cer una distribución equitativa de la riqueza p(Jblica, cuidar de su 

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y mejorarnie~..1. 

to de las condiciones de vi.da de la población :rural y urbana. 

"Corresponde a 1a naciór. el dan.inio directo~de todos los 

recursos naturales de la platafcmna '7'11tinental y z6calos sul:Inari

nos de las islas; de todos 1os minerales o substancia.s qL1e, en vetas, 

mantos, masas o yacimientos, constituyan dep6sitos cuya naturaleza 

18. Ve ,la. MadJúd HuJL.tado, IJ..iguei, en el .Ubtr.o c.ole.ct.i.vo A.4pec.to4 iu
tú,r:U.c.o~ de la pla.neac..i6'n en f.féx.lc.o, Ed.lto,l[,[a,t PotrAd.a., S.A. 
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sea distinta de los canponentes de los terrenos, metales, rretaloides 

utilizados en la industria, yacimientos minerales y orgánicos de rnat~ 

rias susceptibles de ser utilizadas caro fertilizantes; los canbusti

bles minerales sólidos; el petr6leo y tcdos los carburos de hidr6ge

no s6lidos, líquidos o gaseosos y el espacio situado sobre el terri

torio nacional en los términos que fije el Derecho Internacional. 

"El Gobierno federal tiene la facultad de establecer re

servas nacionales y suprir.tirlas, las declaratorias co=espondientes 

se harán por el Ejecutivo, en los casos y condiciones que las leyes 

prevean; tratándose del petr6leo y carburos de hidr6geno s6lido, lí

quido o gaseoso, minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones 

ni subsistirán las que se hayan otorgado en su caso. 

"Co=esponde exclusivaT.ente a la nación, generar, condu

cir, transfonnar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga 

por objeto la prestación de servicio ptíblico, no se otorgarán conce

siones a particulares y la nación aprovechará los bienes. 

"A la nación le co=esponde también el aprovechamiento 

de los canbustibles nucleares para la generación de energía nuclear 

y la regulaci6n de sus aplicaciones en otros prop6sitos". 

El Articulo 27 en su fracción XX señala: "El Estado 

praroverá las condiciones para el desa=ollo rural integral, con el 

prop6sito de generar empleo y garantizar a la población campesina el 
bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacio

nal y fanentará la actividad agropecuaria y forestal para el 6ptirno 

uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, 

servicios de capacitación y asistencia técnica .. Asimisro, exp_"<iirá 

la legislaci6n reglanientaria para planear y organizar la producción 

agropecuaria, su industrialización y ccmercialización, considerándo

las de interés p(lblico. 
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El Artfculo 73 es tarrbién de los más i.mp:>rtantes de nue~ 

tro rég.imen constitucional, en virtud de que contiene todas aquellas 

facultades del Cbngreso que se relacionan no s6lo con la econan!a ~ 

xicana sino que también con todos los renglones en materia polftica, 

social y cultural. 

Del citado art.i:culo a nosotros nos interesa hacer resal

tar las facultades que tiene el Poder Legislativo para intervenir en 

una u otra fonna en la econanfa; asf tenaros que la fracci6n VII lo 

faculta "para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el pre

supuesto" gue cano vinos esti fnt:irnarrente ligada con el 31, fracci6n 

IV. En su fracci6n VIII lo faculta "para dar base sobre las cuales 

el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la na

ci6n para aprobar esos mism:Js empréstitos y para reconocer y mandar 

pagar la Deuda Naciona1. Ningful empréstito podrá celebrarse sino ~ 

ra la ejecuci6n de obras gue directamente produzcan un incremento en 

los ingresos pGbliccs, salvo los gue se realicen con propósitos de 

regulaci6n rronetaria, las operaciones de conversi6n y los que con

traen durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la Re 

pGblica en los t~ del artículo 29." 

I.a. facultad para .impedir las alcabalas se la concede la 

fracci6n IX al decir "para impedir que en el canercio de Estado a E.§. 

tado se establezcan restricciones" y en la fracci6n' X se le faculta 

para legislar en toda la Rep!Sblica sobre hidrocarburos, minería, in

dustria cinernatogriifica, oarercio, juegos con apuestas y sorteos, 

instituciones de crfilito y energfa eléctrica, para establecer el ~ 

co de El'nisi6n Unico en los términos del articulo 28 de la Cbnstitu

ci6n y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artfcu

lo 123 de la propia Constituci6n. 

Uno de los preceptos constitucionales cuyo cont..mido es 

fuente de numerosas intez:venciones en la econanfa es el artículo 123 
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que se encuentra estrechamente vinculado al 4° Constitucional en re

laci6n con la industria, trabajo y las profesiones. En el mi.srro ar

ticulo se plasma la aspiración de la masa obrera y campesina de reci:_ 

bir los beneficios de una nejor distribuci6n de la riqueza que traj~ 

ra cano consecuencia una elevación de sus condiciones de vida potra 

crear un estado de equilibrio social. 

Antes del novimiento revolucionario de 1910, las relaci~ 

nes, si as! se le p:x:lr!an llamar, obrero-patronales, estaban consig

nadas 1!nica y exclusivamente en las leyes civiles que no.rmaban las 

contrataciones ir.dividuales y en especial los servicios dcmésticos, 

trabajo a destajo a precio alzado y el aprendizaje. Se ignoraba la 

reglamentaci6n de las tareas de los niños, de las mujeres, de los 

obreros enfeJ:'Il"Os, tarn¡::oco se tanaba en consideraci6n los accidentes 

de trabajo, el núrero de años de labor agotadora del hanbre que ha

bía dejado su vida en el trabajo. Si el Estado interven.ta lo hacia 

dnicarrente a manera de régimen policial y excepcionalr.ente cuando se 

trataba de trabajos peligrosos. 

Las ideas que privaban sobre el particular, se basaban 

en la autonan!a de la voluntad en las relaciones patronales y en el 

sistema econ~co de libre producci6n, que trajo ccrno consecuencia 

un aumento constante de la oferta del trabajo. En correlación de lo 

anterior, no hab!a igualdad en la contratación, pues la presión de 

la voluntad en situaci6n de desigualdad econclnica significaba la su

jeción forzada del trabajador, y por tanto, ten!a que aceptar condi

ciones de ha.'Tibre. 

La Carta t-<.a.gna de 1857 propiruoonte se había atrasado, y, 

además había sufrido una serie de parchr:!s y reniendos, de tal suerte 

que los ideales del pueblo, manifestados en el rrovimiento de 1910 

exigían otro ordenamiento legal en que se plasraran dichos ideales. 

As! encontrarros que la nueva OJnstituci6n de 1917 vino a representar 
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una m::xlalidad en la que, adcm1s de las garant!as .individuales, se 

establecieron los derechos colectivos. 

En otras constituciones s6lo se establecían generalida- • 

des sobre trabajo, sin que quedara dentro de su texto jurtdico con2_ 

titucional; esto no quiere decir que el Artículo 123 sea canpleta

irente original, ya que los legisl.adores mexicanos se nutrieron de 

esas ideas en leyes de paises cx:m::> Francia, Estados Unidos, Austra;.. 

lia y Nueva Zelandia, pero lo más importante del derecho de trabajo 

rreY.icano es el mfn.im:> de garantlas que se consignan en favor de las 

clases ea:m6nicanente débiles y el de incorporar esas garantías a 

la C.onstituci6n misma, para protegerla contra cualquier poUtica l~ 

gislativa. 

.Adem1s no fue inspirada dicha disposici6n por influen

cias extrañas, de acuerdo con las ideologías entonces :imperantes,. 

sino que más bien tuvo una raigambre esencialmente rrexicana nacida 

de las necesidades de las grandes masas y a tono con una realidad 

social cuya tendencia es la de disninuir la desigualdad entre el @ 

tr6n y el obrero. 

Oec:inos que el Art!culo 123 es intervencionista en la 

econanía, porque de acuerdo con el misro, la voluntad de las partes 

no es ya la suprema ley del contrato de trabajo. Trabajador y pa

trón han de guardar en el misoo ciertas bases inalterables por ser 

de disposici6n legal. As!, la duraci6n de la jornada de trabajo no 

puede ser mayor de ocho horas (frac. II); tampoco pueden desanpeñar 

labores peligrosas e insalubres las nijeres y los j6venus menores 

de dieciseis años ni trabajo noct:w:no industrial (frac. II}, etc. 

Para temrinar con el estudio relativo a artículos cons

titucionales que otorgan al Estarlo facultades de carácter interven

cionista en materia ec:on{mica, analiza.raros a continuaci6n el ar

t!culo 131 constitucional, que contiene disposiciones relacionadas 
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con el carercio interior y el exterior. Con dicho artículo se fa

culta al Estado a intervenir en uno de los procesos econ6nicos, o 

sea la distribuci6n de la riqueza, que no otra cosa es el canercio. 

El carercio exterior, para el que los econanistas libe

rales piden libertad sin hfil-reras, nuestra Carta l-1.agna lo sujeta ~ 

tal.Irente al control del Estado al decir en el articulo que canenta

nos, que "es facultad privativa de la Federaci6n gravar las mercan

cías que se importen o exporten, o que pasen de trctnsito por el te

rritorio nacional, asi caro reglamentar en to:lo tiempo y aun prohi

bir, por notivos de seguridad o de policía, la circulaci6n en el i!}_ 

terior de la Repablica de toda clase de efectos, cualquiera que sea 

su p:t:oce<ler1c:ia, p:.ro sin que la misma Federaci6n pued.:t est.:iblccer 

ni dictar en el Distrito y Territorios Federales, los :impuestos y 

leyes que expresan las fracciones VI y VII del articulo 117". 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la 

Uni6n para aurrentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas 

de exportaci6n e importaci6n, expedidas por el propio Congreso, y 

para crear otras; as1'. caro para restringir y para prohibir las im

portaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artícu
los y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el cc:rrer

cio exterior, la econania del pa1'.s, la estabilidad de la producci6n 

nacional, o de realizar cualquiera otro prop6sito, en beneficio del 
país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fi.§_ 

cal de cada año, saneterá a su aprobaci6n el uso que hubiere hecho 

de la facultad concedida". 

Ya el hecho de gravar una rrercanc1'.a es un acto interv~ 

cionista del Esta.do, máxilre que el gravamen podria ser tan elevado 

que casi haria prohibitiva su i.mportaci6n; pero para el caso de que 

los altos :impuestos de importación no disuadan al importador, en

tonces la Constitución dice que el Ejecutivo pcxlrá ser facultado 

por el Congreso de la Uni6n (de hecho lo ha sido) "90Xa restringir 
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y para prohibir las imt:ortaciones, las exportaciones y el trthlsito 

de productos, a.rticulos y efectos cuando lo est:irr:e urgente". 

De todo lo .mterior se desprende que en materia de co

mercio exterior las fu.cultace.s del Estado son arrplís.irnas, pues 

cuenta, pr.im2ro con el arancel para regular este canercio, arancel 

que puede aumentar, disminuir o suprimir arbi trariarrente teniendo 

dnicamente en cuenta cierta política al respecto que se ooserva del 

estudio de la Tarifa del Impuesto General de Irnportaci6n y que po

derros expresar asf: 

1. Impuestos de importación bajísim::>s, casi nulos, p:tra 

la maquinaria y ffi3. terias primas de las industrias 

consideradas básicas para el desarrollo industrial 

del país. 

2 . Impuestos rred.ianamente al tos para la maquinaria y me. 
terias primas de las industrias semibásicas o no fun 

darnentales pa.._-a el país. 

3. Impuestos altos y al.tisimos para los art!culos Slll'l

tuarios, de lujo, y para los que se considera que 

vienen a carpetir CClll los de fabricación nacional. 

C) EL ESTADO CCT>'O EMPRESARIO 

El terna que nos ocupa en este capítulo tiene c:mo final_! 

dad analizar lo que es el Estado y cuál es su funci6n en materia eC2_ 

n6nica, pero no se pretende solucionar el rena de la personalidad j~ 

r!dica del Estado; sin arbargo, nos basta concluir, después de anal_! 
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zar las anteriores definiciones, que el Estado tiene una personali

dad jur!dica propia, ya sea cano persona moral, caro ente rector de 

tm cooglarerado p:iH.ticarnente femado, que es a su vez el el.arento 

esencial y fin tlltillo, éste es el pueblo del Estado. Aqu! hablam:>s 

del. Estado cano la fo:maci6n ¡:x:>r el propio pueblo para erigirlo co

mo 6:cgano rect.or, deberos de entender lo que propi.arrente se llama 

el gobierno, pero .ta.tu .sen..&u, el Estado con su gobierno es el que 

cumple con t.odas estas funciones, pr.im:Jrdialrrente, el bien social, 

el fin social del Estado, es decir, procurar el bienestar de todos 

sus nacionales y la organización de todos los entes que lo ccmponen, 

y ya en esta segunda etapa, tanto nacionales cano extranjeros. Pa

ra lograr estos fines, el Estado, d_esde luego, procurará a todas l!!_ 

ces que los nacionales y que los extranjeros dentro de su territo

rio, desarrollen las actividades morales, culturales y econ(m.icas 

necesarias para la prosperidad constante que se obtiene ccm:> medio 

para el. fin social al que hatos hecho referencia. 

Dentro de estos aspectos nos preocupa ftmdamentalmente 

para este trabajo, el aspecto econónico. Tenem:>s que analizar al 

Estado caro empresa, al Estado caro el que retlne los elarentos de 

producci6n para generar [x.)r si misno con su esfuerzo, actividades 

eo::mónicas, pero estas actividades las deberros de considerar cuando 

el Estado observa que no basta la actividad propia e inmediata de 

sus nacionales, entonces entra el factor <XJTiplernentaxio, es decir, 

canplerenta todas aquellas actividades que la iniciativa privuda, 

ocm:> se le ha dado en llamar al sector privado, no realiza o no ha 

podido reali2ar. J\qu! v~s al Estado magnate, al Estado granan

presario, al Estado que canplementa, .insistirros, aquell~s factores 

de la producci6n o inclusive del conSUTIO que no se pueden hacer s6lo 

can la participaci6n del sector privado. Es necesario que el Esta

do, tanto en teoría caro en la pr.1cti.va, desarrolle todas esas acti

vidades cx:mplanentarias. 
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No nos varros a limitar a eso, sino que el Estado a su 

vez piede fabricar sus bienes de conSUITO, los que él va a consumir 

caro entidad jurídica; va a fabricar aquellas partes o CO!pOnentes 

anteriores al producto final que por incosteabilidad o por reque

rise de grandes inversiones la iniciativa privada no realiza; en 
nuchas ccasiones no las lleva a cabo por los riesgos que .i.rrplica. 

El Estado tanbién va a caTiplementar la producci6n y el conSIJIOO pa

ra sustituir :importaciones, para abatir precios, para generar polos 

de desarrollo ecoiñnico en determinadas regiones de su territorio, 

para crear nuevos empleos, en fin todas estas actividades va a rea

lizar el Estado canplementarias a las actividades de la iniciativa 

privada, lo que es peligroso en estos casos, es que el Estado vaya 

asumiendo mis y nás la responsabilidad anpresarial excluyendo o se

parando, por las facultades con que cuenta para ello, al sector prl_ 

vado. 

Aunque después vanos a analizar o:itn es que el Estado 

puede constituirse jurídicamente en empresa, varia mucho seg6n las 

cirCWlStancias, necesidades o la misrt\3. política de desarrollo del 

mism:>, nos encontranos con que ~ste puede participar, inclusive, 

con capital en riesgo, caro persona fisica sin ninguna ventaja res

pecto a las de la iniciativa privada. El Estado puede constituirse 

ccm::> accionista de una sociedad, desarrollar esa scciedad o inclusl_ 

ve cxmstituirla desde el principio: ser accionista fundador • 

. Pqu! estarIDs hablando de una coinversi6n que será tana 

de esta misma tesis en cap.ttulos posteriores; pero el Estado tambi~ 

por sus necesidades de auto-defensa ::;ruede constituirse ~ enpresario 

m:mopolista cuando se reserva para si, en fonna exclusiva, por ejem

plo, la explotación de recursos minerales o de recursos naturales en 

general. Tenmos el ejemplo en ~ico del Estado que se constituye 

precisamente en autoridad para ser el. Cütlco en explorar y e>q>lotar 

el petxóleo. 
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Coro lo vererros en páginas posteriores, también el Es~ 

do puede constituirse en socio de una sociedad mercantil crnU1n y ~ 

rriente, sin ninguna ventaja, sino con desventajas, puede constitu

irse rrayoritario, minoritario o puede simplemente participar caro 

asesor, caro prarotor. Dentro de todos estos sisterras, y será des

cubierto en esta tesis, el Estado no es un ente jurídico que va a 

realizar hegaoon!a o ventaja sabre las demás instituciones serrejan

tes, paralelas o conversas, sino es ~s, las empresas caro las va

m:>s a calificar despu~s en estatales, paraestatales, descentraliza

das por servicios, monopolios, etc. 

El Estado cuando se constituye as!, es empresa por el 

hecho de que participa en ella, y se vuelve una empresa ~s vigila

da. En su oportunidad vam::>s a ver las leyes especiales que la ri

gen que ~s que darles una ventaja les dan una desventaja. Esto es 

conveniente y lo vamos a ver al finalizar esta tesis, puesto que el 

Estado tona ventaja desplazando a las empresas de la iniciativa pr.!_ 

vada. Ahora bien, hab!arros dicho que el Estado en muchas ocasiones 

requiere de constituir un rronopolio. ¿~do requiere de constitu

ir un m:>nopolio? Pues ya lo henos dicho, cuando está explotando los 

recursos naturales de un territorio y esas riquezas naturales son 

indispensables para toda la naci6n, caro su nanbre lo dice, por lo 

tanto, se reserva constitucionalmente la facultad de explorar y ex

plotar esos recursos naturales. 

~estra Constituci6n y la Ley de Inversiones EKtranjeras 

lo nenciona. El Estado también en rrateria econónica rige en cuanto 

a la inversi6n extranjera que es una ley paralela a la que nos ocupa 

rredulanoonte en esta tesis, la de Transferencia de Tecnolog!a; ah:t 

también hace su clasificación: en qué ¡;:uede participar exclusi~ 

te el Estado; en qué exclusivaroonte la naci6n y los nacionales; en 

qué porcentaje los eitt.ranjeros y los nacionales y cuáles son las CO!!, 

diciones para el establecimiento de anpresas de coinversi6n. Natu

ralmente que este tena será el pr6xim::> capitulo, pero el Estado,. in-
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sisto, en algunos casos se convierte en r.bnopolista por ley, por Con~ 

tituci6n en el 6nico facultado para explorar y explotar determinados 

caI\lFOS de la producci6n o del canercio. 

A contirruaci6n expondremos los elerrentos de los que puede 

desprenderse que no es posible ser al misrro tiempo organisno descen

tralizado y empresa de participaci6n estatal: 

a) Los organisrros descentralizados si.enpre son personas 

irorales crea.das por el Estado por virtud de una Ley 

emanada del Congreso de la Uni6n o del Ejecutivo Fed~ 

ral en ejercicio de facultades administrativas. 

b) Pueden adoptar para su funcionamiento cualquier forma 

jurídica. 

e) su capital está constituido por aportaciones totales 

o parciales del Estado. No es necesario el capital 

privado. 

d) J\cttían sin despojarse de los privilegios propios del 

Estado. 

e) sus administradores actdan en narbre del Estado y por 

lo mi.ero son sus mandatarios. 

f) El rég.i.nal a que están sr:metidos es de derechopúblico. 

g) Están exentos del impuesto sobre la renta en virtud 

de lo dispuesto por el artículo 30, fra=i6n I del 

a5digo Fiscal de la Federaci6n. 

h) No persiguen fines lucrativos. 

i) Se crean para la adecuada prestaci6n de .::ervicios p(i

blicos. 

j) Sieripre se establecen con el prop6sito de que sean 
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k) SU extinción s6lo puede ser por obra legislativa y 

en caso dado todos sus bienes regresan al Estado. 

1) Por definición los organisrros descentralizados son 

una fonna de organización administrativa en la que 

se integra una persona de Derecho Pdblico, la cual 

administra sus negocios con relativa independencia 

del poder central, sin desligarse de la orientación 

gubernamental . 

·~~;;.,--4 

A continuación expor:ieroos las características de las em-
presas de participación estatal: 

a) Las Gllpresas de participación estatal son siempre 

personas rrorales que pueden ser creadas por ley o 

por simple voluntad de particulares y Estado. 

b) Para su funcionamiento, en la práctica sierrpre 

adoptan la forma de sociedad rrercantil. 

e) SU capital está constituido por aportaciones de 

particulares y del Estado. El capital privado es 

indispensable. 

d) Carecen de los privilegios propios del Estado. 

e) sus administradores actaan en nombre de la sociedad 

y son responsables ante la asamblea general de ac

cionistas. Son mandatarios de la sociedad . . 
f) El régilren a que se saneten es la esfera de Derecho 

Privado aun cuando la ley que los rige establezca 

alguna rrodalidad acorde con su objeto. 

g) En virtud de su forma mercantil son causantes del 

Impuesto sobre la Renta. 

h) No obstante su forma rrercantil y su inherente pro~ 
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sito de obtener ganacias, éstas no constituyen su 

fin m.4s importante. 

i) SU creación obedece a la abstención de la iniciati

va privada de actuar en determinados camp::>s, o bien 

por ayudar a empresas que tengan apuros ecoru'.Ínicos 

· y que por ello no se extinga una fuente de trabajo, 

as~ carn a razones políticas. 

j) Se establecen por el tiEropo que dure la necesidad o 

causa que les dio origen, las cuales pueden ser tran 

sitorias o ¡;:ennanentes. 

k) su e>ct:inci6n no sienpre requiere disposición· legis~ 

tiva, ya que puede ser efectuada por un simple acuE?E 

do de la enpresa sancionado por alguno de los órga

nos de la l\dministraci6n PCíblica. Sólo es necesaria 

aquella cuiindo han sido =eadas por ley y en ese ~ 

so sus bienes regresan al Estado y a los particula

res proporcional.nen.te a sus aportaciones. 

l) Por definición, las empresas de participaci6n esta

tal son aquellas instituciones en las que el Estado 

tiene un interés eco~co preferente que le pennite 

intervenir o administrarlas. 

IA EMPRESA PUBLICA. 7 9 

segan la a:rnisi6n Econ&nica para la América Latina (CE

PAL), "se incluí~ dentro del sector enpresas pGblicas todos aque

llos entes productores y/o ccmercializadores de bienes y servicios en 

los que el sector pd'blico detente la propiedad total o n<.1.yoritaria, 

19. Fvr.ndttdez Rulz, J. Et E.6.tado Empl(eAa./!.lo, p. 183, UNA.Al. 
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directa o indirectarrente". 2º Es obvio el error en que incurrieron 

los autores de este concepto, derivado de su desconocimiento del 

idiana, porque detentar significa "retener uno sin derecho a algo 
21 . 

que no le pertenece", "retener sin derecho lo que no ¡:iertenece a 

uno", 22 "retener uno sin derecho lo que manifiestamente no le per
tenece". 23 

Can::> se ve en los anteriores conceptos la calidad públl 

ca de la empresa no se confiere por la naturaleza del derecho con

fonie al cual se crea, sino en atención a la calidad del propieta

rio o principal accionista de la empresa, lo cual reitera la posi

ci6n de que es m.1s conveniente usar la denaninaci6n de empresas de 

participación estatal, de acuerdo con la Ley Org<illica de la l\dminis 

traci6n Pllblica. Federal. 

ott:o Maye.r, en su Ve1ie.c.ho a.dmi..ni.6:t!ta,Uvo alemán, define 
a la anpresa pCiblica caro "un conjunto de medios, materiales o per

scmales, que en manos de un sujeto de administración pablica, es~ 

destinados a servir, de manera pennanente, a un interi:;s p(iblico de

tenninado". 24 En rigor, Mayer define la empresa pública alemana 
que exige una persona pGblica para prestar un servicio pGblico per-

20. CEPAL, "PIWyee:l:o .tiob.11.e. emp!te.t>M pl1b.Uc.a1.>", c.,Ua.do en La& empJte
MU. eA.tat:a.!'.u en AmWc.a La,U11a, CM.ac.a<>, Ce.n.tlw La..ti.noamVúca.
no de. Admúú..<>.t.Jr..a.c.-Wn plJ.J'l.a. et Ve<>IJ.J'l.Jto.Uo ( CLAV), Ed.l.to1t.¿a.e. AJz,te, 
1919, pp. 19 r.j 20. 

21. Fe11.tufndez de Le.6n, Gonzalo, V.foc,lonaJúo jwúcUc.o, Bue.no!.> A,úi.e,-0, 
Ecüc,lonu Con.tab.lUdad Mode1tna., 1972, .tomo I1., p. 333, 3a. Ed. 

22. Cabanc.U.M, GuU.e.e/UTlo, V..tcuona!t.lo de deJtec.ho UJ.>ua.f. Bue.no& A...t-
11.u, B..tbUog!W6.i.c.a Omeba., 1968, "forno I, p. 699, 6a.-Ed. 

23. V.i.c.uonaJU'.o de .ea Lengua. E<ipa.ñola, Ma.dlLid, Re.a.e Awdem-i.a E!.>pa.ño 
ta., E.tipa.6a.-Ca.fpe, S.A., 1970, p. 468, 19a. Ed. -

24. MayeA, 0.t.to, 0Vtec.ho admi.lili.tJc.a.:t,{_vo a.f.emdn, :t!ta.ducu6n de Hol!.a.
cJ..o H. HVtedla. y Erotu.to KJz.o:toticlún, Bueno<> A.lite..&, EcUc.f.onu AlrA. 
yií, 1954, :tomo IV, p. 119. 
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manente, pero excluye, desde lueg,_,, a tedas las a!lpresas del Esta

do constituidas corro personas privadas, en los r.oldes del Derecho 

Privado, y a aquellas que no tienen a su cargo un servicio público, 

a pesar de ser empresas del Estado. Gaetano Stamnati propone defi

nir a la empresa pdblica caro aquella "productora de bienes y serv.:!:_ 

cios que el Estado gestiona o controla directamente mediante sus 

propios órganos o indirecta.mente rrediante entes pCiblicos institui

dos al efecto, con la finalidad principal de satisfacer necesidades 

de naturaleza individual en interés general de la colee ti vidad". 2 5 

Cbserverros cáno la definici6n propuesta no incluye la actividad em

presarial que en la actualidad realiza el Estado mediante entes pr.:!:_ 

vados, caro son las sociedades an6nimas, cuy~::; acciones son cien 

por ciento o mayoritariamente propiedad de personas públicas. 

Ya haros visto, por otra parte, c6no el Estado ha incre 

rrentado sus funciones y atribuciones y por consecuencia su interv~ 

ci6n en todos los órdenes de la actividad social, independientemen

te del régimen polftico o sistema econCrnico de cada caso en partiC!: 

lar. 26 Para realizar esta creciente intervenci6n, el Estado desa

rrolla dos tipos de actividades: las directivas o de polftica eco

nCitú.ca y las directas o de ejecuci6n; 27 por las primeras se trata 

25. starnma;U., Gaetano, Q12.,___CÜ:., p. 51. 

26. "Lo-0 objeUvo-0 que en e.a.da. momen:to han .ÜL6pUutdo .f.<Ui decUi.i.one..6 
que ha.n .i.do a..e..i.men..ta.ndo el pJtoc.uo -mruU.ó-i.u.to de un -0-i.g.f.o a. e6 
.ta. pa.l!;te-, de a.c.en.tua.c.i.ón pl(.ogJtu.i.va. dee ,{_nteJtvenc.i.onLsmo púbÜ 
e.o en .e.cu a.ctlv.i.da.du ec.onóm-i.c.aA, -0011 mtiU:A.p.f.e,.~ IJ 6tr.ec.uen.temen-=
.te 110-0 c.01ittr.a.-0.ta.;1 en.ttr.e -0-C. s,¿n einbatc.go, enbr.e la.-0 gtr.a.ndu U
necu de d<.c.lzo ptr.oc.uo -012. puede .i.nd.i.v.lduM w1 Wo c.onductotr.: 
{o.¡, ptr..i.nc.i.pctlu c.omponen.te.J de.e. ó enómeno han -0.ldo, d.i.tr.ecta. o .i.n 
d.i.tr.éctame11.te, poJt un .e.a.do, .e.a. ptr.e,-0,i_ón ejMc..i..ta.da. pa.Jta. un cllvetr.-=
-00 1tepaJt.to de .e.a. !ten.ta PO·'t lo-6 mav,i_m-i.en.to-0 obtr.etr.o-6 -Outr.g.i.do-0 de 
.e.a 1tevotu.c.i.ón .i.ndu-0.ttr..i.a..e., 1J potr. o.ttr.o .ea.do .ea decandencla de to.ti 
mecan.i.-0»10-0 upontá'.neo-6 de tr.eequ..lü.bl(..i.o de .ea ec.onomla c.apU~ 
.ta.". S.ta.mma.t.i., Gaetano, op. c.{;t., p. 43. 

27. C6tr.., GaJtc,la- Tltev,¿jano Fo-0, Jo-!Jl. An,to1uo, "Conc.epc.i.ón wú.tcvúa. 
del -0ec..to1t pl.!bUco", en La. emptr.ua púbUca, ecllc.i.ón 1J ptr.ólogo 
de EvetW Vetr.detr.a. 1J Tuel..l6, Za.tr.a.goza, Pubü.Cttuonu de.e. Rea.e. Co 
tegi.o de E.6paña en Bolon.i.a, 1970, .tomo 1, p. 65. 



de encauzar el sistBT"'> econó:ti.co hacia las metas preestilbl12-cidas, 

por IDL"<lio de mccanismos de f=nto cc.-:1¡:ilementados con medidaG coac

tivas; mo::liante las acciones directas o de ejecución, el Est:i.do 

"ad~s de ser sujeto de pc:xler, es un sujeto econCT.úco ros", 28 es 

decir, el EsL•do se ha convertido en empresario, e11cargado de la pr~ 

du=i6n, distribuci6n y suministro de bienes y servicios, lo que ha 

hecho, bien sea directamente por medio de sus 6rganos centrales , de 

6rganos desconcentrados, o a través de instituciones públicas o de 

anpresas de su propiedad creadas en los !OC>ldes del Derecho Privado, 

o asociado con los particula~,....s en empresas mixtas constituidas tam 

bién en los moldes del Derecho Privado o, por último a través de 

la figura jurídica del fideicaniso. 

E'OPl·lAS DE ACI'IVIDAD 1'.1-IPRESARIAL ESTATI'II. . 

El Estado cano empresario tiende a obtener, a semejanza 

del empresario privado, los objetivos trazados con el menor costo 

posible, independientemente de que se predetermine funcionar, por 

lo que se refiere a resultados financieros, en un punto de equili

brio, o con utilidades , o con pérdidas , según el tipo de 6".?resa de 

que se trate, pues las tres alternativas pueden ser elegidas de an

terrano por el Estado, con miras de redistribuci6n del ingreso. 

Giannini, al referirse al caso de Italia, seii.ala cano 

"las primeras actividades de los poderes públicos que asurieron ca

rácter de empresa fueron aquellas con las que se organizaren algu

nos servicios públicos esenciales: los transportes ferra:iarios, 

las ccmunicaciones postales y sucesivamente las telegráficas, tele

f6nicas y radio-telegráficas y telefónicas".?. 9 

28. GaJLúa.-T1te.v.ljana FOi.>, Jo.ól[. Anton_,(_o, op. c.Lt.., p. 65. 

29. Gla.nrúni., Mo.J.i-6.&no S e.v 0'to, "Ac.t.i.v-<.da.d~ e.e.o n61ntc.M púbüc.M IJ 
60JtmM jr.vúcli..c.M p/t.i.vad1ui'1

, .tJtaduc.clón de. Ccvtl.a:. Pala.a Ta.boad.a., 
e.n. La. emp1t(!,6a. púbUc.a., e.cli..c..l6n lJ p1t6fogo de. EveUo Ve,.uíe/1.a. u 
Tuel..l.6, Pub.e.i.ca.c.-<.onv. de.t Real Cole.g¡o de. E:.pa.ña. en Baloni.a, 
1970, p. 106. 



40 

Pasaros a ver ahora las distintas fOllllaS en que el ~ 

do puede desarrollar su actividad E31Presarial. 

La actividad anpresarial del Estado, en faz:rna directa, 

a ~ de sus 6rganos de administraci6n central, la encontramos 

en Y~ desde hace muchos aiw..r.i en 1a prestacic:5n de los servicios 

p(i:>li.cos del correo y del telégrafo, servicios pclblicos que actual

mente atiende un 6rgano central de la administraci6n pclblica fede

ral <XllX> lo es la Secretaria de canunicaciones. y Traosp rr:t:es. 

ElJlre5a Desoentral izada • 

Actividad enpresarial del Estado meid.cano, a trav~ de 

instituciales pGblicas la encont:ram:>s en los mllltiples casos de los 

organisD:.>s descentralizados, tales cano· Petr6leos ~, cani

si6n ~ral de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro SOC:ia1, 

Fernx:azriles Naciooales de ~, Cropañfa Nacional de SUbsisten

cias IqJulares, Instituto de Seguridad y servicios sociales de los 

Trabajadores del Estado, caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios a:nexos, Sistana de Transporte O:>lectivo, .1\e:ropuertOs y 

Ser:vicios AuKiliares 1 Lotería Nacional para la Asistencia Pablica, 

Instituto~ del Caf~. etc. 

El Estado mexicano también utiliza al 6rganu descoricen

trado para su actividad enpresaria, podemos citar cc:rro ejemplos a 

"Sel:vicios para la Navegaci6n en el Espacio Aéret:J Mexicano", órga

no descalcentrado dependiente de la Secretada de CDmm.icaciones y 

~; a "Servicio de Transbordadores", dependiente también 

de la Secretaria de a:mmicaciooes y Transportes; los "Almacenes 

inra los Trabajadores del Departamento del Distrito Federal", y el 
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"servicio Pt'.iblico de Boletaje Electr6nico", 6rganos desconcentrados 

del Departamento del Distrito Fed.eral. 

Bnpresa de Participaci6n Estatal. 

En ocasicnes el Estado recurre al Derecho Privado o al 

Derecho social para estructurar jurídicamente las empresas en las 

que participa. Casos de actividad directa anpresarial en que el ~ 

tado utiliza los rroldes del Derecho Privado lo encontrazros en Tel~ 

fonos de México, S.A., Fertilizantes Mexicanos, S.A., Altos Ibrnos 

de ~ico, S.A., Diesel Nacional, S.A., Productos Pesqueros t-'.exica

nos, S.A. de C.V., y las demás empresas de participaci6n estatal ~ 

yoritaria. Ejanplos de actividad indirecta empresarial en aue el 

Estado utiliza los !!Oldes del Derecho social, los ten.erres en la So

cied.ad Cooperativa de Cbreros de Vestuario y E.quipo, sociedad Coo~ 

rativa Limitada de Participaci6n Estatal (COVE) y en Talleres Gréif!_ 

C0-5 de la Naci6n, SOCied.ad Cooperativa de Participación Estatal y 

Responsabilidad SUplanentada. 

D) f"ONOPOLIOS DE ESTADO 

Se ha considerado necesario que estén en poder del Esta

do o bajo rigurosos controles estatales, los recursos que por su na

turaleza e importancia son factores decisivos para el desarrollo de 

las naciones que no han alcanzado su desenvolvimiento ni integrado 

su cconcrn!a. Se ha considerado necesario, tarnbi6n, que la explota

ción de esos recursos no constituya una mera especulación mercantil 

y trat.'.indose de servicios públicos, que éstos se proporcionen a sus 

costos de producci6n más los gastos de conservaci6n y fondos de pr~ 

visión necesarios para la reposici6n de equipo, ampliación de insta 
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lacioncs y otros factores contingentes, eliminando el factor lucro 

y establecierrlo objetivos sociales enca'1Ú..Ilados al desarrollo econ6-

mico de las ccmunidades. 

Cuando estos recursos naturales y estos servicios pllbl_! 

cos han estado en manos de particulares, han sido administrados y 

explotados con propósitos lucrativos y han convertido a sus poseeC!Q 

res, muchas veces, en verdaderos y pc:rlerosos interventores de la ª-ª 
ministraci6n peíblica, en perjuicio y sa~timiento de las autorida

des gubernamentales. 

Y cuando quienes han controlado esos recursos y servi

cios han sido extranjeros, la intervenci6n en la administraci6n pú

bl.ica y el sanet.ünient.o gubernam:?ntal han ido en rrenoscabo de la 

dignidad y scberania de la nación que lo pennite. 

IDs antecedentes habidos han provocado la necesidad de 

que las naciones busquen el daninio directo de sus propios recursos 

Msicos de producci6n y desarrollo, justificando en esta forma su 

nacionalización, que significa el rescate para si mismas de la lla

ve que en un futuro pueda ser la clave de una econarúa estable. 

La COnstituci6n Pol.1'.tica de la RepGblica Mexicana, caro 

ya henos visto, declara su daninio soberano sobre détenninados ren

glones básicos de sus recursos naturales y sobre la prestación de 

algunos servicios públicos, y se reserva r;cn exclusividad para s.1: 

misna el derecho de explotar esos recursos y servicios en su acep

ci6n más amplia, excluyendo la posiliilidad de otorgar concesiones a 

los particulares, sin importar su nacionalidad, para l<l explotaci6n 

de algunas ri.llllas de actividades industriales y canerciales relacio

nadas con esos recursos o servicios. 

Esas actividades en las que no pueden tener injerencia 

los particulares en ~ico son: la industria petrolera; la~ 
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qu!mica h<isica; la energía el~ctrica caro servicio público; el co

rreo caro m:inopolio del Estado, y los tel~rafos y la radiotelegr~ 

fía. 

Hay otra actividad muy especifica, la de los ferroca

rriles, que aunque las leyes permiten que estón en manos de parti

culares, la práctica y política gubernamentales establecen lo con

trario, por lo que también la incluiraros en este capítulo. 

INDUSTRIA PEI'POLERA. 

Corresponde a la naci6n el daninio directo del petr6leo 

y todos los carburos de hidr6geno s6lidos, líquidos o gaseosos. 

Así. se lee el p::¡stulado que referente a petr6leo proclama la Consti 

tuci6n Polftica de los Estados Unidos 1-'!exicanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación de 5 de febrero de 1917, en vigor 

desde el lo. de nayo de 1917, en el párrafo cuarto de su Artículo 

27 Constitucional. 

La ley del Petr6leo Reglamentaria del Articulo 27 Cons

titucional de 26 de diciembre de 1925, en sus articulas 14 y 15 re

formados por Decreto de 3 de enero de 1928, dio oportunidad a parti:_ 
culares y empresas petroleras de confinnar sus =ncesiones otorga

aas con anterioridad a la Constituci6n de 1917 ¡;xmnitiendo, en con

secuencia, que la industria petrolera siguiera estando en manos de 

particulares, nacionales o extranjeros. 

Por Decreto de 18 de marzo de 1938 del entonces Presi

dente de la Repdblica, General Lázaro Cárdenas, el Gobiemo Fede

ral expropi6 los bienes de diecisiete canpañ.fas petroleras en poder 

de capitales extranjeros que representaban m:is del noventa y cuatro 

por ciento de la producci6n petrolera ma_xicana de 1937. 
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En ese misno año, el Decreto de 7 de jtmio de 1938, ~ 

blicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 20 de julio de 

1938, cre6 una instituci6n pública descentralizada denaninada Pe

tróleos Mexicanos, que tuvo cano principal objeto encargarse del 

ItB.nejo de los bienes muebles e inmuebles expropiados a las diver

sas anpresas petroleras. Petróleos Mexicanos goza de las atribuci9_ 

nes necesarias para realizar todas las operaciones relacionadas con 
la industria ¡:etrolera, que consisten en la exploraci6n, explota-· 

ción, refinaci6n, almacenamiento, distdbuci6n y enajenaci6n del ~ 

tr6leo y de sus derivados ¡:ertenecientes a la naci6n. 

Posteriormente, el Decreto de 27 de dicierrbre de 1939, 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 9 de noviembre 

de 1940, dio un paso In<"1s en la nacionalizaci6n del petr6leo al adi

cionar el párrafo sexto del Artículo 27 de la Constitución Pol!tica 

de 1917 para señalar en él que, trat.'.fudose del petróleo y de los 

carburos de hidr6geno s6lidos, Hquidos o gaseosos, no se expedi

r!an concesiones y que la ley Reglarrentaria respectiva determinar!a 

la fonna en que la naci6n llevarfa a cabo la explotación de sus pr9_ 

duetos. 

Pero fue mfa tarde cuando se consolidaría la nacionali

zaci6n del ¡:etr6leo al aparecer en el Diario Oficial de la Federa

ci6n de 20 de enero de 1960 la refonna efectuada al párrafo sexto 

del Artículo 27 Constitucional que consistió en m:idificar la última 

parte de dicho párrafo para señalar esp..."">Cíficanente que trat.'.fudose 

del petróleo y de los carburos de hidr6geno sólidos, Hquidos o ga

seosos no se otorgaréin concesiones ni contratos, ni sub>.·istiréin los 

que se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotaci6n de 

dichos productos en los términos que ser.ale la IE'J Reglamentaria 

respectiva. En estos términos subsiste hasta ahora el p:ir;:afo sex

to del Artfculo 27 Constitucional en lo referente al ¡:etr6le::C• y ~ 

buros de hidr6geno. 
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ENERGIA ELFX:'l'RICA CDMJ SERVICIO PUBLICO. 

Hasta el 27 de septiembre de 1960, The Me.xican Light & 

Power Co., Ltd., a través de su filial, Canpañfa Me..-xicana de Luz y 

Fuerza M:Jtriz, S.A. , prestó al Distrito Federal y a parte de los Es

tados de Mfu{ico, Morelos, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Gue=cro los 

servicios públicos de energía eléctrica, de conformidad con las CO.!:!_ 

cesiones que obtuvo en los términos de la Ley de la Industria El~c

trica de 1939. 

En 1960, una de las últimas medidas administrativas 

del ré:]imen del entonces Presidente de la Repdblica, Lic. Adolfo L6 

pez Mateas, fue la de adquirir en ncrnbre del Gobierno Federal el no 

venta y siete por ciento de las acciones preferentes de la Canpañfa 

Mexicana de Luz y Fuerza t-'.Otriz, S.A. El 27 de septiembre de 1960 

el Gobierno Federal tar6 posesi6n de las instalaciones y administra

ción de la enpresa adquirida. 

En este misrro año, por Decreto de 23 de diciembre, publ~ 

cado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de diciembre de 

1960, se adicion6 al párrafo sexto del Artículo 27 Constitucional lo 

siguiente: 

"Co=esponde exclusivamente a la Naci6n generar, condu

cir, transformar, distribuir y abastecer energía eléc

trica que tenga por cbjeto la prestación de se:r:vicio p~ 

blico. .En esta materia no se otorgarán concesiones a 

los particulares y la Naci6n aprovechará los bienes y 

recursos naturales que se requieran para dichos fines". 

Por lo que se refiere a las concesiones otorgadas con an

terioridad a la adici6n del párrafo sexto del Articulo 27 constitucio 
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nal, hecha en 1960, quedaron sujetas a las normas que especifica la 

Ley de la Irrlustria El~trica y su Reglamento. 

Por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federa

ci6n de 30 de agosto de 1963 y con objeto de llevar a cabo la nacio

nalizaci6n del servicio p(iblico de energía el~trica, se acord6 que 

la empresa de participaci6n estatal denaninada canpañía de Fuerza 

del suroeste de México, S.A., ca'Ibiara su denani.naci6n p::>r la de ~ 

pañía de iliz y Fuerza del Centro, S.A., y awnentara su capital para 

que adquiriera de la canpañ!a I-Exicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., 

y sus filiales L. M. Guibara sucesores, s. en c., y COnpañfa Mexica

na Hidroeléctrica y de Terrenos, S. A. , la totalidad de los bienes y 

derechos que integraban su pa.trirronio y que estaban destinados a la 

generaci6n, cx:mducci6n, distribuci6n y abastecimiento de energfa 

el~trica. El precio global de la operaci6n fue de un mil ochocien

tos quince millones cuatrocientos veintisiete mil pesos. 

O:>n la operación anterior se ccmplet6 la nacionalizaci6n 

de la energía eléctrica caro servicio pCíblico y desde el 27 de sep

tianbre de 1960 qued6 vedado a los particulares dedicarse a cual
quier aspecto de la energfa eléctrica caro servicio p(Iblico. 

El Artículo 28 de la COnstitucí6n Polftica de los Esta

dos unidos ~canos prohlbe expresarrente los rronopolios y exceptúa 

11nicam:mte los relativos a la acuiiaci6n de rocmeda, a los correos, 

telégrafos y radiotelegraf1a y la emisi6n de billetes de-: banco. 

De confmmidad con la ley deV:l:as Generales de O:W..mica

ci6n, el correo es un servicio p(jblico federal encargado del recibo, 
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transporte y entrega de la correspondencia, as! cano del desempeño 

de los siguientes servicios conexos: servicio postal de seguro; de 

acuse de reci.lx> de piezas registradas; de correspondencia con dere

chos por cobrar; de entrega irnnediata; de correogramas; de a:JJtiacen~ 

je; de cajas de apartado; de giros postales; de aviso de pago de gi:_ 

ros; de vales postales; de servicio postal de ahorro y servicio pos

tal de identificaci6n, adelás de los nuevos servicios que el Ejecuti:_ 

vo de la Uni6n pueda establecer en el futuro. 

Ia Ley de V!as Gern~rales de Ccrnunicaci6n otorga al Poder 

Ejecutivo Federal la facultad de ejercer el rronopolio constitucional 

para recibir, transportar y entregar correspondencia de primera cla

se consistente en cartas, recados, pedidos, recordatorios de cuentas, 

informes y maroranda, ya sea que circulen en sobre o envoltura, 

abiertos o cerrados, ;;is! =no tarjetas cartas, tarjetas postales, co 

rreograma.s y escritos en clave o en signos convencionales. En canse 

cuencia, ninguna persona física o iroral puede prest.ar los servicios 

antes especificados. 

Cuando el correo no efect1la por s.! misrro el transporte 

de la correspondencia, la Direcci6n General de Correos puede contra

tar ese servicio con particulares que pueden ser extranjeros, quie

nes de serlo quedan sujetos a la jurisdicci6n de los tribunales de 

la Reptíblica Mexicana, y no pueden alegar respecto de sus contratos 

de conducci6n de correspondencia o de los asuntos relacionados con 

éstos, derecho alguno de extranjería, y s6lo tienen los misrros dere

chos y :redio de hacerlos valer que los que las leyes irexicanas canee 

den a los mexicanos. 30 

El recibo, transporte y entrega de correspondencia de 

otras clases diferentes a las ya enumeradas, tales cano impresos, ~ 

blicaciones, libros, folletos, planos, fotografías, pel.!culas, músi-

30. M,Ucu.e.o~ 445 y 446 de. .ea. Le.y de. V.Ca.-. Ge.nvr.a.le.-0 de. Comwúc.a.u6a. 
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ca graixtda, papeles de negocios, muestras de prcductos y mercancías 

pueden ser objeto de actividades de personas físicas o norales. 

Un ejemplo de estas actividades que pueden ser operadas 

por particulares es el servicio de paquetería y encargos que prestan 

las lfneas de autotransp::¡rte de pasajeros con concesi6n o permiso f~ 

deral que tengan autorizado este SP...rvicio =nsist:P..nte en el transpor 

te de bultos cuyo peso no exceda de veinticinco kilograrros y cuyo ~ 

lUiren no sea mayor de un cuarto de metro cúbi=. N::> se permite el 

transporte de bultos que contengan objetos que legalnente s6lo pue

den ser transportados por correo. 

TELEGPA"'OS Y RADIOI'ELffiRAFIA. 

El artículo 28 de la Constituci6n Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos también except(ia de los rronopolios a los telé

grafos y a la radiotelegrafía, y el Artículo 11 de la U.:y de Vías 

Generales de Canunicaci6n expresanente señala que queda reservada ~ 

clusivarnente al GobieD1o Federal la prestaci6n de los servicios pa
blicos de los sisterras telegráficos y radiotelegráficos. 

Para la transmisi6n y recepci6n radiotelegr.1f ica de in

formaciones internacionales destinadas a fines de publicidad, la Se

cretaría de Ccmunicaciones puede celebrar contratos u otorgar conce

siones a 6:1presas rrexicana.s de noticias en las que el Gobierno Fede

ral tenga una participaci6n directa, siempre que dichas empresas cu

bran una participación a la Direcci6n General de Correos y Telégra

fos. 

La Secretaría de Corunicaciones no autoriza la construc

ci6n o establec.üniento ne :Lris"!::.al~cione:;; de cammicaciones telegr~fi-
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cas o rad.iotclcgrtificas dcstinad<J.s a explotar servicio público en 

los luga::-es en que la Red Nacional tenga instzilaciones y realice di

chos servicios públicos, tales cano la ~ici6n de telegrill!Us, gi

ros, la t::-:i.nsmisi6n de conferencias, cotizaciones mercantiles, canu

ni=cicnes telc"'9r.!ific:¿¡s y otros servicios especiales. 

La Ley de Vías Generales de Comunicaci6n incluye dentro 

de las vías generales de ccmunicaci6n a los ferrocarriles cuando: 

l. Ccmunican entre sí dos o más entidades federativas; 

2. En su trayecto tocan zonas fronterizas o fajas en 

la costa (zonas prohibidas); 

3. Entroncan o conectan con otro ferrocarril y prestan 

servicio pt!blico; 

4. Son construidos ¡_::or la Federaci6n, y 

S. Son particulares y hacen servicio público. 

la construcci6n, establecimie.11to y explotaci6n de vías 

generales de canunicaci6n, o servicios conexos, requiere de una con

cesi6n o penniso del Ejecutivo Federal que se otorga ¡_::or conducto de 

la secretaría de Comlnicaciones. 

la Ley de Vías GP_nerales de Ccmunicaci6n señala en su aE_ 

t.!culo 12 que las concesiones para la construcci6n, establecimiento 

o explotaci6n de v!as generales de canunicaci6n s6lo se otorgarán a 

ciudadanos mexicanos o a sociedades constituidas conforme a las le

yes del pils. 
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Para que 1.1ll<l s:x::iedad pueda obtener una concesi6n, debe 

contener StJ escritura constitutiva una variación de la Cl~usula Cal

vo redactada en la siguiente forna: 

"Para cl caso de que la sociedad tuviere o llegare a ~ 

ncr uno o varios socios extranjeros, éstos se considera

rán ccm:> nacionales respecto de la concesión, oblig~o

se a no invocar, por lo que a ella se refiera, la prot:ee_ 

ci6n de sus gobiernos, bajo pena de perder, si lo hicie

ren, en beneficio de la nación, todos los bienes que hu

bieren adquirido para construir, establecer o explotar 

la v!a de ca:unicaci6n, as~ cano los daiás derechos que 

les otorgue la concesión". 

Las concesiones o peon:i.sos deben ser explotados directa

mente por sus concesionarios o pennisionarios, salvo que obtengan ªE. 
torizaci6n de la secretaría de ü::rmmicaciones para la cesión de los 

derechos y obligaciones estipulados en la concesión o penn.iso reSJ?eE 

tivo. 

No se requiere concesi6n sino permiso de la Secretaría 

de Conunicaciones para construir, establecer y explotar ferrocarri

les particulares que se construyan dentro de los cien kil6netros de 

la frontera o dentro de la zona de cincuenta kil&netros a lo largo 

de las costas. En todos los dem.'!is casos de construcci6n, estableci

núento y explotación de ferrocarriles, =nsiderados cano vías gener~ 

les de canunicaci6n, se requiere cancesi6n. 

El Gobierno Federal está expresamente facultado por la 

!E.y de Vías Generales de Carunicaci6n para consti:uir o e&tablecer 

v!as generales de ccmunicaci6n por sf mimo o en cooperación con las 

autoridades locales y puede encancndar su construcci6n o estal::leci-
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miento a particulares por subasta, mediante convocatoria para que se 

presenten pror::osiciones en sobre cerrad9, que será abierto en junta 

plfulica. 

Para obtener una concesi6n o permiso se requiere presen

tar a la Secretaria de Canunicaciones una solicitud acanpañada de 

los estudios que expresamente indica la Ley de Vias Generales de Co

rnunicaci6n. !Ds concesionarios o permisionarios deben otorgar dep6-

si to u otra garantia que fije la Secretaria de Ccrnunicaciones cano 

garantfa del cumplimiento de sus obligaciones. 

las concesiones o permisos, los derechos que confieren o 

sus servicios auxiliares no pueden ser cedidos, hipotecados, grava

dos de otra forma o enajenados a ningún Gobierno o Estado extranje

ros. Tampoco los Gobiernos o Estados extranjeros pueden ser admiti

dos caro socios de la empresa concesionaria o permisionaria, bajo pE! 

na de nulidad de pleno derecho. 37 -

De acuerdo con la legislaci6n apuntada, los ciudadanos 

!!EXicanos y las sociedades mexicanas pueden ser titulares de conce

siones o de pennisos para la explotación de ferrocarriles. Las dni

cas limitaciones, en cuanto a e>ctranje=s se refiere, son que los Go 

biernos o Estados extranjeros no pueden ser socios de sociedades rre

xicanas titulares de concesiones o permisos de esta clase, y de que 

los trabajadores ferrocarrileros deben ser de nacionalidad mexicana 

de acuerdo con el Articulo 246 de la reciente Ley Federal del Traba
jo. Con las excepciones señaladas, poderos afinnar desde un punto 

de vista estrictamente legal, que una sociedad mexicana puede ser ti 

tular de un parrniso o concesión que explote un ferrocarril de los 

considerados caro vfas generales de canunicaci6n, sin :importar la na 

cionalidad de sus socios, aunque la Ley de Vías Generales de cauuni-

31. Mticul.oti 18 y 19 de. la Le.y de. Vl'.ati Ge.neJLa.lM de. Comwúcaci.611. 
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caci6n en su Artfculo 129 establece que las concesiones para la con~ 

trucción y explotación de ferrocarriles se otorgarán preferentemente 

a socie<lndes en las cuales el Gobierno Federal sea a=ionista mayor! 

t.:-irio, y a sociedades organizadas bajo el régi.mcn cooperativo. 

Poclanos también afirmar, desde un punto de vista ~ 

te práctico, que la Secretar!a de a:rnunicaciones no otorgar.1 a par

ticulares, en c.-:clusividad, concesiones o permisos para la explota

ción de ferrocarriles. 

Estas razones, caoo ya señalamos en otra parte, y el he

cho de que el Gobierno mexicuno expropió los bienes pertenecientes a 

la empresa privada titular de las concesiones ferroviarias ll\1is .impo_!: 

tantcs del pafs, y adquirid en diversas fornias, el control de las d~ 

mé'ís rn1presas ferrocarrileras, son las que nos han inducido a inoorP.Q 

rar a los ferrocarriles en este subcapftulo. 

Por considerarlo de interés analizarem::>s a continuaci6n 

el proceso de nacionalización de los ferrocarriles en ~ca. 

Por acuerdo del entonces presidente de ~a Repablica, Ge

neral Lázaro airdenas, de 23 de junio de 1937, publicado en el Dia

rio Oficial de la Federaci6n de 24 de junio de ese mismo año, fue

ron expropiados por causa de utilidad p{iblica, en beneficio de la na 

ci6n rrexicana, los bienes pertenecientes a la E!llpresa privada d~ 

nadu Ferrocarriles Nacionales de M6cico, S.A., en la cual el Gobier

no Federal era principal accionista. 

Ferrocarriles Nacionales de México, S.A. , controlaba las 

lineas más importantes de la red ferroviaria del país. La expropia

ci6n fue efectuada por el Ejecutivo Federal principalmente para im-
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pr:ímir al sistema ferroviario mexicano una franca oricntaci6n de 

servicio p11blico, supr:ímiendo todo pror::6sito lucrativo. 

Por acuerdo presidencial de 24 de junio de 1937, publi

cado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 25 de junio de ese 

misrro año, se acord6 refoi.-mar la Ley de Secretarías y Departamentos 

de Estado para crear el Dcpartam:!.'1to J\.ut6nano de los Ferrocarriles 

Nacionales de México, al que se le asign6 caro patriJronio los bie

nes expropiados a Ferrocarriles Nacionales de r-~ico, S.A., a fin 

de que el Gobierno Federal ast1'niera la responsabilidad directa del 

correcto funcionamiento de la red ferroviaria y procurara su desa

rrollo. 

Por Decreto de 23 de abril de 1938, publicado en el Di.e. 

rio Oficial de la Federaci6n de 30 de abril de ese m.iSirD año, se ~ 

pidi6 la Ley que crea la Jldministraci6n Nacional Cbrera de los Fe

rrocarriles, la cual cre6, con carácter de cort:0raci6n pública des

centralizada del Gobierno federal, la Jldmi.nistraci6n Cbrera de los 

Ferrocarriles Nacionales de México, la cual se hizo cargo de los 

bienes expropiados a Ferrocarriles Nacionales de México, S.A. 

Por Decreto de 31 de dicienbre de 1940, publicado en el 

Diario Oficial de la Federaci6n de esa wd.sr.ia fecha, se expidi6 la 

I.ey que Crea la Jldm:i.nistraci6n de los Ferrocarriles Nacionales de 

Mifud.co, la cual cre6, con carácter de corporación pt:íblica descentr~ 

lizada, la Mministraci6n de los Ferrocarriles Nacionales de l~ico, 

la cual se hizo cargo de los bienes C.'.!Jropiados a Ferrocarriles Na

cionales de México, S.A., y de.:iás bienes que formaron el ¡;Btri.'l'Dnio 

de la PLlministraci6n Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de Mfu<i 
co, cuyas obligaciones y derechos fueron asumidos fntegrarrente por 

la Admi.nistraci6n de los Ferrocarriles Nacionales de M6xico. Fue 
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derogada la ley que croo la h:lministración Obrera de los Ferrocarr.!_ 

les Nacionales de México. 

Por decreto de 11 de diciembre de 1948, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de 30 de diciembre de ese misrro afu, 

se expidió la Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de Méxi

o::i, actualrrcnte en vigor, la cual creó un organisrro pdblico descen

tralizado dencminado "Ferrocarriles Nacionales de México", con pa

triimnio propio formado con los bienes que o::mstituye=n el patr~ 

nio de la .Administración de los Ferrocarriles Nacionales de Méxioo 

y las líneas férreas y bienes que a ella aportare el Gobierno Fede

ral y los que adquiera en el futuro. 

Fue derogada la ley que creó la J\dministración de los 

Ferrocarriles Nacionales de M'.'bd.co. 

Actualmente existen otras enpresas ferrocarrileras, to

das de participación estatal, que son las siguientes: 

l. Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, S.A., que ex

plota las concesiones otorgadas al Ferrocarril Ran
sas City, México y Oriente y al Ferrocarril del No

roeste de México, las cuales desaparecieron por fu

sión, subsistiendo cat0 nueva empresa el Ferroca

rril de Chihuahua al Pac.ífico, S.A. Por disposi

ci6n de estatutos, el Gobierno Federal debe ser dtl§. 

ro, en todo tiempo, de acciones que representen, ... 
por lo nenas, el cincuenta y uno por ciento del ca-

pital social¡ 

2. Ferrocarril del Pac!fico, S.A. de c.v., que fue 

constituida por el Gobierno Federal con objeto de 

hacerse cargo de los bienes que adquirió por o:impr~ 

venta de la Canpañ!a del Ferrocarril SUd-Pac!fioo 
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de M.'Sxico. En esta empresa existe participaci61) ~ 

noritaria de particulares, y 

3. Ferrocarriles Unidos del Sureste, S.A. de c.v., que 

explota las concesiones otorgadas a la Co'npañia de 

los Ferrocarriles de M&-ida a Progreso e Iza'113l, 

S.A., CaTipañía Peninsular de Ferrocarriles, S.A.; 

Q:rnpafúa del Ferrocarril de M6rida a Vallaeolid con 

R3mal a Progreso, S.A., Ccrnpüñía del Ferrocarril, 

Muelles y Alm:1cenes del Cancrcio, S.A. , y Ccrnpafúa 

Q)nstructora del Muelle Fiscal de Progreso, S.A., 

las cuales desaparecieron por fusi6n, subsistiendo 

caro nueva BTlpresa los Ferrocarriles Unidos del Su

reste, S.A. de c.v., cuyo capital está en un 79.48% 

en poder del Gobierno Federal; en un 13. 72% en po

der del Gobierno del Estado de Yucatill1, y en un 

6. 80% en nanos de particulares. 

Para concluir este tma, plantearerros el objetivo del 

Art!culo 28 Q)nstitucional que rige en rrateria de monopolios, tanto 

a particulares caro al Estado: 

"Artículo 28.- La ley castigará severarrente y las auto 

ridades perseguirán con eficacia, toda concentraci6n (rocmopolio) o 

acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consurro necesa

rio, y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; tcx:lo 

acuerdo, procedimiento o canbinaci6n de los productores, industria

les, canerciante o empresarios de servicios, que de cualquier rrane

ra hagan, para evitar la libre concurrencia o la canpetencia entre 

sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados. 

"Las leyes fijarán bases para que se señalen precios ro! 
xinos a los artículos, materias o productos que se consideren nece

sarios para la econan!a nacional, o el consurro popular. 
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"No constituirán IOC>nopolios las funciones que el Estado 

ejerza de manera exclusiva en las áreas estrat~icas a las que se re

fiere este precepto: acu.;:;.aci6n de IOC>neda; correos, tel~rafos, radi~ 

telegrafía y la canunicaci6n vfa satélite; emisión de billetes por ~ 

dio de un solo banco, organiSIOC> descentralizado del Gobierno federal; 

petróleo y los ~s hid=rburos; petrcx:¡ufrnica b.1sica; minerales ra 

diactivos y generaci6n de energía nuclear; electricidad; ferrocarri

les y las actividades que expresarrente señalen las leyes que expida 

el Congreso de la Uni6n. 

"El servicio ¡::úblico de banca y de cr~ito, éste será 

prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones, en 

los términos que establezca la correspondiente ley regléll!Entaria, la 

que también determinaré! las garantfas que protejan los intereses del 

público y el funcionamiento de aquellas en apoyo de la polftica de de 

sarrollo nacional. El servicio público de banca y cr~ito no será ob 

jeto de concesi6n a particulares. 

"El Estado contará con los organismos y empresas que re

quiera para el eficaz manejo de las áreas estra~icas a su cargo y 

en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las 

leyes, ¡::articipe por si o con los sectores social y privado. 

"El Estado sujetándose a las leyes, podÍá en caso de inte 

rés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la ex

plotaci6n, uso y aprovecr.a:niento de bienes de daninio de la federa

ci6n, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fij~ 

rán las modalidades, condiciones que aseguren la eficacia de la pres

taci6n de servicios y utilización social de los bienes y así evitar 

concentraciones que contrarien el interés público. 

"Podrán otorgarse subsidios a ·actividades prioritarias, 

de carácter temporal, y que no afecten sustanciaJmente las finanzas 

de la naci6n ~· • 
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De acuerdo a la suspensi6n por parte del Ejecutivo a 

las concesiones en materia de instituciones bancarias otorgadas a 

los particulares, podaros decir que la nacionalizaci6n de la banca 

privada, pasa a formar parte de las actividades reservadas al Esta 

do a::im:> rronopolios de éste. 

En el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 1 ° de 

septianbre de 1982, se publica el Decreto, siendo presidente José 

I.6pez Portilo, que establece la nacionalizaci6n de la banca priva

da, que se venía concesionando por parte del Ejecutivo Federal, a 

través de contratos administrativos en personas rrorales constitui

das en forma de sociedades an6nirnas. Dicho Decreto establece el 

siguiente reglamento: 

ARITCULO PRIMERO. Por causas de utilidad pdblica se ~ 

propian a favor de la Naci6n las instalaciones, edificios, rrobilia

rio, equipo, activos, cajas, b6vedas, sucursales, agencias, ofici

nas, inversiones, acciones o participaciones que tengan en otras~ 

presas, valores de su propiedad, derechos y todos los dems muebles 

e inmuebles, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, propiedad de las Instituciones de 

Crédito Privadas a las que se les haya otorgado concesi6n para la 

prestaci6n del servicio público de banca y crédito. 

ARI'ICULO SEX:lm.'DO. El Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, previa la entrega 

de acciones y cupones por parte de los socios de las instituciones 

a que se refiere el Articulo Primero, pagará la indemnizaci6n co

rrespondiente en un plazo que no excederá de 10 años. 



58 

ARTICUW TERCERO. La Secretaría de Hacienda y Crédito 

P<Iblico y en su caso el Banco de ~co, con la intervención que ~ 

rresponda a las Secretarlils de Asentamientos Humanos y O:>ras Pdbli

cas y de Corrercio, tomarán posesión innediata de las instituciones 

crediticias expropiadas y de los bienes que las integran, sustitu

yendo a los actuales órganos de administración y directivos, así ~ 

ITO las representaciones que tengan dichas instituciones ante cual

quier asociación o institución y Organo de Administración o Catú.té 

Técnico, y realizarán los actos necesarios para que los funciona

rios de niveles intenralios y, en general, los empleados bancarios, 

conserven los derechos que actualrrente disfrutan, no sufriendo nin

guna lesión con ITOtivo de la expropiación que se decreta. 

ARI'IOJLO aJARI'O. El Ejecutivo Federal garantizar<'i el 

pago de todos y cada uno de los créditos que tengan a su cargo las 

instituciones a que se refiere este decreto. 

ARI'IOJLO QUIN.OC>. No son objeto de expropiación el dine 

ro y valores propiedad de usuarios del servicios pm:>lico de banca y 
crédito o cajas de seguridad, ni los fondos o fideiccmisos adminis

trados por los bancos, ni en general bienes muebles o inmuebles que 

no estén bajo la propiedad o dcminio de las instituciones a que se 

refiere el artículo prilrero; ni 1:aITlfOCO son objeto de expropiación 

las instituciones nacia.'Wles de crédito, las organizaciones auxili~ 

res de crédito ni la banca mixta. ni el Banco Obrero. ni el Citi

bank, N.A., ni tamp::xx> las oficinas de representaci6n de entidades 

financieras del exterior ni las su=sales de bancos ex'.;..ranjeros de 

prirrer orden. 

AITT'IOJLO SEX'ID. La secretaría de Hacienda y Crédito PQ 

blico vigilar<'i conforma a sus atribuciones que se mantenga conve

nienterrente el servicio ptíblico de banca y crédito, el que ccntinl..1§!. 
rá prestándose por las mismas estructuras administrativas que se 
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transformarán en entidades de la M-n:inistraci6n Pública Federal y 

que tendrán la titularidad de las concesiones, sin ninguna varia

ci6n. Dicha Secretaria contar~ para tal fin con el auxilio de un 

o:mité Tc'.!cnico Consultivo, inteqrado con representantes designados 

¡:or los titulares de las Secretarías de Pro:¡rarraci6n y Presupuesto, 

del Patrim:mio y Farento Industrial, del Trabajo y Previsión Social, 

de Corercio, P.elaciones Exteriores, Asentamientos Hu:ronos y Cí>ras 

Públicas, as! caro de la propia Secretaria de Hacienda y Crédito P(i 

blico y del Banco de ~ico. 



CAPITULO 11 

t'ECJINistm DEL ESTADO EN Mi\TERIA EcrncruCA 

A) LEGISLATIVA 

Sin dejar de reconocer la heterogeneidad de la socie

dad nexicana es necesario ir dando cauce a una creciente organiza

ci6n y participaci6n de la sociedad civil en todos los procesos de 

la vida nacional. 

Los principios de filosofia ¡::olitica del desarrollo 

econónico nacional son consecuentes con la esencia de la ReVolu

ci6n .Mexicana, con la necesidad de un desarrollo equilibrado y fo:;: 

mas actuales de organización econónicas, sin que se altere la es

tructura de nuestro orden normativo y constitutivo de gobierno. 

la incorp:>raci6n de los principios del desarrollo eco

nónico de los articules econ(rnicos de la constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, están contenidas en los artículos 25, 

26, 27 y 28 de la Constituci6n. 

"Art. 25. la rector.fa del Estado califica y fortalece 

su.S instrumentos para cumplir sus responsabilidades en la praro
ci6n del desarrollo". 

Se canprcmete el apoyo del Estado y la sociedad bajo 

criterios de equidad y productividad a los ejidos, sindic:..qtos, 

uniones, organizaciones de trabajadores, cooperativas, cant;;tldades 

y empresas que pertenezcan mayoritariamente a los trabajadores. 

COn ello se crean mejores condiciones para su desenvolvimiento que 
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fortalecen los prop6sitos sociales de la Revolución. 

Al desarrollo ecoru:mi.co nacional con=rir.1n, con res

ponsabilidad social, el sector ptlblico, el sector social y el sec

tor privado, sin rrenoscabo de otras formas de actividad econónica 

que oontri.buyeran al desarrollo de la nación. 

El sector p(jblico tendrá a su cargo, de =era exclusi 

va, las áreas estratégicas que se señalan en el art!culo 28, ~ 

fo cuarto de la Constitución, nanteniendo siempre el gobierno fed~ 

ra1 la propiedad y el control sobre los organisrros que en su caso 

se establezcan. 

la ley protegerá y alentará la actividad econ6mica que 

realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el 

sector privado contribuya al desarrollo econ6mico nacional. 

'Art. 26. El Estado establece las bases normativas pa

ra la organización de un sistema de planeaci6n derrocrática que im
prima solidez, dinamismo, permanencia al crecimiento de la econo

m!a para la independencia y la dem::>cratizaci6n política y cultural 

de la nación". 

Mediante la participación de los diversos sectores s~ 

ciales recogerá las aspiraciones y denandas de la sociedad para ~ 

oorporarlos al plan y programas de desarrollo. Habrá un plan na

cional de desarrollo al que se sujetarán obligatorianente los pro

gramas de la A:lministración Ptíblica Federal. 

La carta magna atribuye al Estado, a trav<ls de sus dis 

tintos órganos, una serie de facultades para intervenir en el pro

ceso económico y el desarrollo de la sociedad regulando =ro seña
la el articulo 27 Constitucional "el aprovechamiento de los eleroo_!! 

tos internos susceptibles de apropiación para hacer una distribu- . 
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ci6n equitativa de la riqueza pllblica y ~a cuidar su conserva

ci6n. * 

Art. 27. La naci6n tendrá el derecho de imponer a la 

propiedad privada las rrodalidades que dicte el interés ¡::dblico, 

as! caro el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de 

los elarentos naturales susceptibles de aprobaci6n, con objeto de 

hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza p:fulica, cuidar de 

su conservaci6n, lograr el desax:rollo equilibrado del país y mejo

ramiento de las condiciones de vida. de la población rural y urbana. 

Corresp:mde a la nación el daninio directo de todos 

los recursos naturales de la plata.forma continental y zócalos ~ 

rinos de las islas; de todos los minerales o substancias que, en v~ 

tas, mantos, nasas o yacimientos, constituyan depósitos cuya natur~ 

leza sea distinta de los componentes de los terrenos, metales, rre~ 

loides utilizados en la industria, yacimientos minerales y org~

cos de ma.teria susceptible de ser utilizada ccmJ fertilizante; los 

carbustibles minerales s6lidos; el petr6leo y todos los C'.arlmros de 

hidr6geno sólidos, Hquidos y gaseosos y el espacio situado sobre 

el territorio nacional en los tél:minos que fije el derecho interna

cional. 

El gobierno federal tiene la facultad de establecer re 

servas nacionales y suprimirlas, las dictatorias correspondientes 

se har.fu p::>r el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes 

prevean; tratándose de petróleo y carburos de hidr6geno s6lido, lí

quido o gaseoso, minerales radiactivos, no se otorgar~·· concesiones 

si subsistir.fu las que se hayan otorgado en su caso. 

Corresponde e.xclusiV<lm"'...nte a la naci6n generar, condu-

*Miguel de la Madrid Hurtado en el libro oolectivo"Aspectos jurídi
cos de la planeaci6n en ~ioo", Ed. Porrtfu, S.A. 
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cir, transform."lr, distribuir y abastecer energ!a el~trica que ten

ga por d:>jet.o la prestación de servicio p(!blico, no se otorgarán 

concesiones a particulares y la nación aprvecha.rá los bienes. 

0 A la nación le corresponde tar:ibi~n el aprovechamiento 

de los combustibles nucleares para la generación de energ!a nuclear 

y la regulaci6n de sus aplicaciones en otros prop6sitos. 

Art. 27, fracción XX. El Estado procroverá las condi

ciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de gene

rar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su 
o 

participación e incorporación en el desarrollo nacional y forrentará 

la actividad agropecuaria y forestal para el 6ptino uso de la tie

rra. Con obras de infraestructura, insurros, cr&:iitos, servicios de 

capacitaci6n y asistencia t~nica. Asimisrro, ex¡;;edirá la legisla

ci6n reglarrentaria para planear y organizar la producci6n agro~ 

ria, su industrialización y carercializaci6n, considerándolas de in 

terés peíblico. 

Articulo 28. La ley castigar.1 severanente y las auto

ridades perseguirán con eficacia, toda concentración (rronopolio) o 

acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consurro necesa

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

acuerdo, procedimiento o canbinaci6n de los pro::luctores, industria

les, ccrrerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier man~ 

ra hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre 

s! y d:>ligar a los consumidores a pagar precios exagerados. 

Lis leyes fijarán bases para que se señalen precios ro! 
xi.Iros a los artículos, ITE.terias o pro::luctos que se consideren nece

sarios para la econan!a nacional, o el consUiro popular. 

No consti tuir.'.in rronop:üios las funcione~ que el Estado 

ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se 
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refiere este precepto: acuiiaci6n de rroneda; correos, telégrafos, 

radio telegrafía y la canunicación v!a satélite; anisión de bille

tes por iredio de un sol.o banco, organisrro descentral.izado del. Go

bierno Federal; petróleo y los de.rMs hidrocarburos; petroqu!.rnica 

básica; minerales radiactivos y generación de energfa nuclear; 

electricidad; ferrocarriles y las actividades que expresan-ente se

iialen las leyes que expida el O:mgreso de la uni6n. El servicio 

pGblico de banca y de crédito será prestado exclusivamente por el 

Estado a través de instituciones, en los térr.tlnos que establezca 

la correspondiente ley reglarrentaria, la que también detenni.nará 

las garant!as que protejan los intereses del ptlblico y el funcio~ 

miento de aquellas e.'1 apoyo de las pol.!ticas de desarrollo nacio

nal. El servicio p6blico de banca y crédito no será objeto de can 

cesión a particulares. 

El Estado contará con los organisrros y e:npresas que 

requiera para el. eficaz manejo de las áreas estratégicas a e.u car

go y en las actividades de carácter prioritario donde, de ac.."Uerdo 

con las leyes, participe ¡x.r sf o ccn les sectores ~ial y priva.-

do. 

El Estado sujetándose a las leyes, podrá en ca~,o de 

interés general, concesionar la prestaci6n de servicios pGblicos o 

la explotaci6n, uso y aprovechamiento de biern:-,s de dominio de la 

federaci6n, salvo las excepciones que las misrrus preve.'1gan. las 

leyes fijarán las m:::x:lalidades, condiciones que aseguren la efica

cia de la prestación de serviéios y utilización social. l'.!e los bie

nes y as:I: evitar concentraciones que contrarien el interés pliblico. 

Podrán otorgarse subsidios a actividades prioritarias, 

de carácter temporal, y que no afecten SU8tancialnente las finanzas 

de la naci6n. 
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Dentro del aspecto legislativo y los rrecanism:>s del E!!! 

tado en nateria ecanónica, con respecto a la creaci6n de las errpre

sas del Estado, poderos decir, de acuerdo con la nueva üay Crg:IDica 

de la Adrninistraci6n Pl'.lblica Federal: 

El aspecto legislativo y los rrecanisrros del Estado· en 

materia econónica, con respecto a la creaci6n de las empresas del 

Estado, de acuerdo con la nueva ley Orgcinica de la Administración 

Ptfulica Federal, poderros decir segdn lo estipulado en el Artículo 

3° de la administraci6n ptlblica federal que el Ejecutivo de la 

Uni6n se auxiliará'. en los ténninos de las disposiciones legales co

rrespondientes de las siguientes entidades de la adrninistraci6n pa
blica paraestatal: 

I. Organisrros descentralizados. 

II. Eltpresas de participaci6n estatal, instituciones 

nacionales de cr~to, organizaciones auxiliares 

nacionales de cr~to e instituciones nacionales 

de seguros y fianzas. 

III. Fideicanisos. 

Los organisrros descentralizados que integran la adrnini~ 

traci6n ptlblica institucional, se han creado al anparo de la deseen 
tralizaci6n administrativa. 

Los siguientes artículos corresponden a la Administra

ci6n Ptlblica Paraestatal. 

De acuerdo can el art!culo 45, se consideran organisrros 

descentrali;;ados las instituciones creadas por disposici6n del Con
greso de la Uni6n, o en su caso, por el. Ejecutivo Federal, =n per
sonalidad jurídica y patrinonio propios, cualquiera que sea la for

rra o estructura legal que adopten. 
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Las empresas de p;i.rticipación estatal foman ¡:arte de 

la administraci6n pdblica paraestatal de r.~ico, cuando la ~c_:h 

pación estatal es mayoritaria seg11n el articulo 46. Se cc,."":.Sideran 

anpresas de participación estalal mayoritaria, incluidas las insti

tucione~ .n;:icionales de cr6dito y organizaciones auxiliares y las 

instituciones nacionales de seguros y de fianzas y aquellas q-Je sa

tisfagan algunos de los siguientes requisitos: 

A) Que el Gabierno Federal, el Gobierno del. Ois'-.:ito 

Federal, uno o m.1s organisrros descentralizados u otras empres=.s de 

participación estatal mayoritaria, instituciones nacionales de c...~

dito u organizaciones auxiliares nacionales de cr~..ito, instit~io

ncs nacionales de seguros o de fi.::i..1.:c:as, o fideicc:misos a que se r~ 

ficre la fracción rrr del articulo 3° de esta ley, considerando ~ 

junta o separadarrente, aporten o sean propietarios del 50% o má:s 

del capital sociaJ.. 

B) En la constitución de su capital se hagan figura::

acciones de serie especial que s61o puedan ser suscritas por el Go

biemo Federal. 

C) la facultad de narbrar a la mayor!a de los mian

bros del consejo de ac1ministraci6n, junta directiva u 6rgano de go

bierno, designar al presidente, director, gen'..nte corresponda al 

G:::>bierno Federal, así o::m:> la facultad para vetar los acuerdos de 

la asamblea general de accionistas, del a:insejo de administraci6n 

o de la iunta directiva u 6raano de Gobierno equivalente para los 

efectos de esta ley y de acuerdo con el urt!culo 48, ser~ las em
presas de participaci6n estatal minoritaria las sock>e1c.H12s en las 

que orgnnismos descentralizados u otras anpresas de parti;-;ipaci6n 

estata.l mayoritaria considerada conjunta o separadamente p:xicrtn ac

ciones o p:trtes de capital que representeri menos del 50% y ha.;;ta el 

25% de aquel. 
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El articulo 49 nos dice: Los fideicanisos a que se r~ 

fiere esta ley serán establecidos i:or la klministraci6n Pública Cen 

tralizada, as:t: caro los que se creen con recursos de las entidades 

a que alude el articulo 3° de esta ley, as.:t: tambi~n nos dice que la 

Secretaria de Pro;rramaci6n y Presupuesto representará caro fideico

mitente t1nico a la adnúnistración pública centralizada en los fide!,_ 

canisos que ésta constituya. 

En ocasiones el E.stado re=re al Derecho Privado o al 

I:erecho Social para estructurar jurfdicarrente de acuerdo a la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, a las empresas en las que parti

cipa. Segí.m el articulo 6º de la ley, la escritura constitutiva de 

una sociedad deberá contener: 

r. Los narores, nacionalidad y dcrnicilio de las per~ 

nas físicas o morales que constituyan la sociedad. 

II. El objeto de la sociedad. 

III. SU razón social o dencrn.inaci6n. 

rv. su duración. 

v. El importe del capital social. 

VI. La expresión de lo que cada socio ap:Jrte en dine

ro o en otros bienes, el valor atribuido a éstos y 

el criterio seguido para su valorización. 

CUando el capital sea variable, as.:t: se expresará, 

indicando el mínimo que se fije. 

VII. El danicilio de la sociedad. 

VIII. La manera conforme a la cual haya de administrarse 

la sociedad y las facultades de los administrado

res. 

IX. El nmbramiento de los aéfrninistradores y la desig

naci6n de los que han de llevar la finra social. 

X. La manera de hacer la distribución de las utilida

des y pérdidas entre los miembros de la sociedad. 

XI . El i.m¡,:orte del fondo de reserva. 
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XII. Los casos en que la sociedad haya de disolverse 

anticipadanente. 

XIII. las bases para practicar la liquidación de la so
ciedad y el rrodo de proceder a la elección de los 

liquidadores, cuando no hayan sido designados an

ticipadarrente. * 

Los requisitos a que se refiere este articulo y demás 

reglas que se establezcan en la escritura sobre organizaci6n y fun

cionamiento de la sociedad, constituirán estatutos de la misma. 

Las empresas de participaci6n estatal en su mayoria 

están constituidas bajo la dencrninac:i6n de sociedad an6nima y otras 

en una minorfa, bajo la denorninaci6n de sociedad de recursos limi ~ 

dos y capital variable; y para constituirse caro sociedad anC'.mina, 

adaras de los datos requeridos por el articulo 6°, deberá contener: 

I. La parte exhibida del capital social. 

II. El n!lmero, valor nauinal y naturaleza de las accio 

nes en que se divide el capital social, salvo lo 

dispuesto en el segundo párrafo de la f racci6n IV 

del artículo 125 que dice: Si el capital se inte

gra nediante diversas o sucesivas series de accio

nes, las rrenciones del importe del capital social 

y del ndmero de acciones se concretarán en cada 

anisi6n a los totales qc1e alcancen cada una de di

chas series.* 

III. La forma y Mrminos e.n que deba pag&rSf.- la parte 

insoluta de las acciones. 

IV. La particip21ci6n en las utilidades concedida a los 

fundadores. 

V. El nanbramicnto de uno 0 .varios canisario::;. 

~Este párrafo fue adicionado por decreto de 26 de dicienbre de 1956, 
publicado en el Diario Oficfol el clfa 31 del misrro rres y año. 
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VI. Las facultades de la asarrblea general y las cond! 
cienes para la validez de sus deliberaciones, as! 

caro para el ejercicio del derecho de voto, en 

cuanto las disposiciones legales pueden ser mxlif! 

cadas por la voluntad de los socios. 

Las regulaciones del articulo 214 nos dan una muestra 

del v!nculo que existe entre la sociedad an6nima y la sociedad de 

capital variable, pues nos dice que: las sociedades de capital va

riable se regirán por las clis¡_:osiciones que correspondan a la espe

cie de sociedad de que se trate y por las de la sociedad an6nima ~ 

lativa a balances y responsabilidad de los administradores, salvo 

las m::xilficaciones que se establecen en el presente capítulo de la 

ley. 

la sociedad de responsabilidad l.imi tada segtln el art.!C!!_ 

lo 58 es la que se constituye entre socios que solarrente est.fu obl.!_ 

gados al pago de sus aportaciones, sin que las partes s=iales pue

dan estar representadas por títulos neg=iables a la orden o al por

tador, pues s6lo serán cedibles en los casos y con los requisitos 

que establece la ley. 

Todo este IMrCO jurídico es para la estructuraci6n de 

los actos constitutivos para las empresas de participaci6n estatal 

mayoritaria o minoritarias bajo el amparo de la Ley General de So

ciedades M3rcantiles y la Ley Orgánica de la Administraci6n p(iblica 

Federal en su capítulo referente a la 1\dministraci6n Pllblica Paraes 

tatal. 
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B) EMPRESA DE ESTAOO 

No existe prcpiarrente una definici6n constitucional ni 

legal de la aripresa p'Cfulica. 

El concepto de enpresa pllblica es un concepto netanente 

econónico. SU género pr6xirro se refiere a la organizaci6n de los 

factores de la producci6n; su diferencia específica la configuran 

la presencia del Estado en dicha organización y el interés pllblico 

que reviste la actividad generada por la errpresa. 

En ~ico existen varios modelos de enpresa pllblica, su 

creaci6n, reglarnentaci6n y control obedecen a patrones diversos, se 

g1ln el tipo que adopte la propia e.apresa ptfulica. 

Existen errpresas ptlblicas en las que la participaci6n 

estatal es exclusiva y excluyente de cualquier otra. Generalmente 

adoptan la estructura de organisrros descentralizados y su actividad 

se refiere a la eJ<Plotaci6n de recursos o la producci6n de servi

cios pdblicos, constitucionallrente reservados a la nación menciona

dos en el capitulo anterior (es el taso de Perrex -explotaci6n de 

hidrocarburos- o de la C.F.E. -generación de energía eléctrica). 

Otro tipo de enpresas pllblicas sen aquellas en las que 

el Estado es propietario de una parte del capital social. Se admi

ten en este rubro dos m:::rlalidades: las enpresas de participación 

estatal rrayoritaria, en las que el Estado aporta un m:Lnirrodel 50% 

del capital social y las de participación estatal minoritaria, en 

las que el Estado posee acciones que representan nás del 2.5% pero 

Irenos del 50% del capital social. r.a presencia del Estado ;:-Jl este 

tipo de enpresas obedece a nnlltiples razones: fcrnentar la prCJduc

tividad en ciertos renglones econdnicos, consolidar la infraest:.nl2. 

tura de bienes y servicios en el p¡J'.s, aurrentar el errpleo, reducir 
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nuestra de¡;:;endencia econónica. O:m:> lo he"IDs dicho se sabe que el 

Estado rrodemo, que pas6 de custodio de la seguridad en un l!'Odelo 

de igualdad fonml de derechos, a Estado de iniciativa de servicio 

y de cultura, y por lo misrro agente de la justicia y de la r.oral, 

atento a las transformaciones sociales y pr=tor de ellas, ha de

bido ensanchar el campo de regulaci6n y de gesti6n que fue caract~ 

r!stico del. rrodelo liberal. Para ello procecli6 rx>r una doble vía: 

la recepci6n de crecientes atribuciones nornutivas y rectoras en 

el rnaroo de la administración ce."1tral, bajo un nuevo papel de go

bierno, que de este rrodo a.'11pli6 la creación de un vasto sector pa

raestatal, esto es, paralelo al Estado :nisrro en su carácter más es 

tricto y coadyuvante o auxiliar de las tareas pdblicas. 

IncorfDra=::; bajo el título ge."1eral de "Dnpresas del 

Estado" lo misro a los organis:ms descentralizados que a las soci~ 

dades de participaci6n estatal, ccr.puestas al a.-nparo de la legisl~ 

ción rrercantil g(;!I1eral y de normas especificas, que a los fideico

misos, con respecto a los cuales, muy frecuenteirente utilizados, 

ha creado el Derecho un concepto -Ou.l geneJ!..{.&. Las paraestatales, 

si bien se agrupan por clasificación contable y oficial, son muy 

distintas ¡;::or su naturaleza. 

Unas fueron creadas intencionalrrente para producir bi~ 

nes, proporcionar servicios pfulicos o de seguridad social, o para 

concurrir a la redistribuci6n del ingreso. Otras se han incorpor~ 

do por agregación no planeada, ya por decisi6n al estar en éireas 

criticas, ya porque los fracasos de sus prarotores obligaron al Es 

taclo a absorberla, o ya porque no se podrfa consentir el cierre 

de fuentes de trabajo ya establecidas • 

.Aunado a esto los subsidios, la inm::>vilidad y rigidez 

en las tarifas y las deformaciones en loq costos o el f inanciarni~ 

to, han suscitado la descapitalizaci6n y opcraci6n defectuosa de 
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nuchas de ellas. Al final de cuentas alguién paga por estas inef.!_ 

ciencias: la efll>resa, la entidad que la financia o el Estado y, 

en todo caso, la econan!a en su conjunto. 

Por ello se ha realizado un notable esfuerzo para au

rrcntar la productividad de las empresas p:lblicas, xrejorando su ad

ministración, finanzas y operaci6n, a¡:eg.!indose a los prograr.ias y 

presupuestos que son las directrices a las que deben ajustarse con 
flexibilidad, pero tarr.bién con disciplina. 

la particip:ici6n del Estado a través de empresa pdbli

ca abarca en la actualidad una gran variedad de áreas, dependiendo 

del tipo de d:>jetivos que se han perseguido con su creación o con 
la decisi6n de continuar apoyundo el funcionamiento de entidades 

anteriornente pertenecientes al sector privado. Entre los objeti

vos más importantes se p:xlrfan rrencionar los siguientes:* 

a) I.a defensa y explotación de ciertos recursos beisi

cos y estratégicos. 

b) Ia prestaci6n de detexr.únados servicios ptlblicos. 

c) I.a necesicb.d de proveer ciertos insu;os necesarios 

para el dc~arrollo de otras actividades. 

d) El apoyo p:ira la realizaci6n de actividades de in

vestigación científica y tecnol6gica. 

e) Ia obligación gubernar.ental de garantizar abastecí 

miento de productos agrfcolas y evitar su encarecí 

miento. 

f) La necesidad de desarrollar' determinados sectores 

donde el nonto de las inversiones y el período de 

maduraci6n de las mismas no resultan atractivas 

para el empresario privado. 

g) Ia preservaci6n cíe fuentes de traba.jo que estarían 

en peligro de cerrar al presentarse situaciones de 

quiebra u otros problemas en cr.ipresas privadas. 

* ~ez V. SOffa, Anuario ,Jur1dicS>, VIII-1981 UNfl~"l. 
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La participaci6n del sector paraestatal en la econcrnia 

naci.onal es un hecho, y el ndlrero de entidades que integran el ~ 

tor paraestatal es sin duda, elevado, existe una gran concentra

ci6n del gasto. se est.ina. que alrededor de diez entidades efec

t1lan el 90% del gasto del sector paraestatal. Siendo las princi~ 

les: Petróleos Nexicanos (PEMEX), 0Xnisi6n Federal de Electrici

dad (CFE) , O:mpañ!a de luz y fuerza del Centro en Liquidaci6n, ~ 

tituto Mexicano del Seguro Social (Il'1SS), Instituto de Seguridad 

Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , Ccm

pañta Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) , Fertilizan

tes Mexicanos (FERl'lMEX) y la anpresa integrante del siste;ia ferro 

viario (O::mtructora nacional de Carros de Ferroca=ill. 

En relaci6n con los principales problemas que han en

frentado la mayoría de las empresas pdblicas se podr!a mancionar, 

que ahora se empieza a organizar: a) la falta de programas secto

riales de producci6n donde se precise el 93fel asignado a las em

presas pablicc.s dstt..-o cl:;!l respectivo sector. b) La susencia de 

una pol!tica definida de financiamiento para las empresas que in

tervienen, sobre todo en el área productiva; (que ahora ya se em
pieza a restructurar y a poner en práctica una poU:tica de finan

ciamiento). Vinculados con este últ.im:> aspecto están la política 

de precios y tarifas, las decisiones sobre nuevas aportaciones de 

capital social y el análisis de las implicaciones de las crecien

tes necesidades de endeudamiento de las entidades paraestatales. 

Estos aspectos en general merecen una atenci6n espe

cial en la definición de una ¡;:cl!tica tendiente a consolidar el 

sector paraestatal, reconociendo en priirer término, el acuerdo pu

blicado en el Diario Oficial con fecha del día viernes 3 de sep

tierrbre de 1982, en el cual el Ejecutivo detemtina el agrupamien

to por sectores de las entidades de la adnii Tlistraci6n pablica ~ 

estatal, para que las relaciones de la misma se realicen a través 

de la Secretaría de r:staao o departarrento administrativo que, en 
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cada caso designe caro coordinador del sector. Dentro de la admi

nistración pdblica paraestatal se han creado nuevas entidades, 

¡:or lo que es necesario agruparlas en los sectores a cargo de las 

dependencias cuyas atribuciones se relacionan can el objeto, o fi

nalidad para el que fueron constituiélas dichas entidades. 

Caro consecuencia de esta din<filri.ca transfonraci6n del 

sector paraestatal se requiere actual izar el agrupamiento de las 

entidades por sectores para una rrejor administraci6n, planificación 

y pramci6n. 

Mencionarros algunos ejenplos de errpresa.s paraestatales 

anexadas a las Secretar.ras correspondientes, de acuerdo a la secta 

rizaci6n de la empresa pt1blica: 

A) El sector que corresponde a la Secretaría de GobeE 
nación y cuyo titular ejercerct las funciones de coordinador, se Í!! 
tegrarél'. con: Organisros descentral.izados.- Instituto Nacional de 

Ciencias Penales¡ e.rrpresas de partici.paci6n estatal m;iyorit.:iria.

Ccrnpañfa Operadora de Teatros, S.A., Estudios Olurubusco Azteca, 

S.A., Talleres Grél'.ficos de la Nac:i6n, S.C. de P.E. y R.S. 

BJ El sector que corresponde a la Secretada de Rela

ciones Exteriores y cuyo titular ejercerá las funciones de coordi
nador, se integrar<1 con: :fideican:i.sos.- Fideicaniso para Obras 

en Materia de Relaciones Internacionales. 

C) El sector que ~ a la Secretari'a de la De 

fensa Nacional y cuyo titular ejercerá las ñmciones de coordina

dor, se integrare! con: organisnos descentralizados.- Instituto 

de Seguridad Social para las Fuerzas ADnadas ~canas; empresas 

de participaci6n estatal mayoritaria.- Nitiocelulosas Industriales 
de !1ó.:ico, S.A. de C.V.; fideicani.sos.- Fideiconi.so :rnrobiliario 

para las Fuerzas Armadas M?.xicanas, Fi.deicx:miso para los Pensionis-
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tas Militares Retirados. 

D) El sector que corresponde a la Secretaría de Ha

cienda y Crédito Pablico y cuyo titular ejerceré'( las funciones de 

coordinador, se integraré'( con: organi=s descentralizados.- 1.o

ter!a Nacional para la Asistencia Pefulica, Patronato del Ahorro N~ 

cional, Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pt:lblica; empre

sas de participación estatal mayoritaria.- Acciones Bursátiles ~ 

rrex, S.A., Arrendadora Banobras, S.A. de C.V., Aseguradora Nacio

nal Agr!cola y Ganadera, s .A., Banco Nacional del Ejército, Fuerza 

.Mrea y Armada, S.A. , Banco Nacional de Obras y Servicios PCfulicos , 

S.A., Financiera Nacional Azucarera, S.A., Nacional Financiera, S. 

A.; enpresas de participación estatal minoritaria.- Arrendadora 

Barlpesca, S.A. de c.v., &meo Refaccionario de Jalisco, S.A.; fi

deicanisos.- Fideicomiso del Azdcar (FIDAZUCAR), Fideicaniso para 

la Emisión de Certificados de Participación Ordinarios, lll!Ortiza

bles dena:ninados "Petrobonos". 

E) El sector que co=esporrle a la Secretarfa de Pro

gramación y Presupuesto y cuyo titular ejercerá las funciones de 

coordinador, se integrará con: organisrros descentralizados.- Con

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología; errpresas de participación 

estatal mayoritaria.- Centro de Estudios de la Revolución Mexica

na, Mzaro Cárdenas, A.C., Instituto de Ecología; A.C., Instituto 

M=!xicano de Investigaciones en Manufacturas Metal-Me~cas, A.C.; · 

fideicanisos.- Fideicaniso ~ con el Gobierno y la Universi

dad Autónana de NUevo León. 

F) El sector que corresponde a la Secretaría de Ener

g.!a, Minas e Industria P?'l"aestat.a.1 y cuyo titular ejercer<l'. las flJ!!, 

cienes de coordinador, se integrar.1 con: orgruüsmos descentraliza 

dos.- canisión Federal de Electricidad, Canisi6n Nacional de la 

Industria Azucaret;'a, Instituto Mexicano del Petr61,.eo, Instituto ~ 

cional de Investigaciones Nucleares !ININ) e..1"l. liquidación, I'etr6-
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leos Mexicanos, Uranio ~icam (URAMEX) en liquidación; empresas 

de participación estata1 nayoritaria.- Altos liarnos de México, S.A., 

Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A., Diesel Nacio

nal, S.A., Fertilizantes ~icanos, S.A.; enpresas de participación 

estatal minoritaria.- Cigarros La Tabacalera Mexicana, S.A. de C.V., 

Conpañ!a Minera de ~, S.A. ; fideiccmisos. - Fideicc:m.iso Grupo 

Hilos Cadena, Fondo Nacional de Fcrcento Industrial. 

G) El sector que corresponde a la Secretar.ra de Carier

cio y Fanento Industrial y cuyo titular ejerceré! las funciones de 

coordinador, se integrar.1 con: organismos descentralizados.- c.atpa

iüa Nacional de Subsistencias Populares, Instituto ~cano de Co

mercio Exterior, Procuradur!a Federal del Consumidor; eipresas de 

participaci6n estatal mayoritaria.- Almacenes Nacionales de Dep6si

to, S.A., Bodegas Rurales Conasupo, S.A. de C.V.; fideicc:m.isos.- F.!_ 

deicaniso Canisi6n Prarotora Conasupo para el ~joramiento Social. 

H) El sector que corresponde a la Secretaría de Agri

cultura y Recursos Hidréiulicos y cuyo titular ejercerá las funcio

nes de coordinador, se integraré! con: organiS11Ds descentralizados. -

o:misi6n Nacional de Fruticultura, Productora Nacional de Semillas; 

empresas de participaci6n estatal mayoritaria.- Alinentos Balancea

dos de México, S.A. de C.V., EKportaci6n de Tabacos Mex:icanos, S.A. 

de C.V., Insecticidas y Fertilizantes ~canos, S.A. de C.V. , Pro

veedora Conafrut, S.A.; E31presas de participaci6n estatal minorita

ria.- Alimentos delFuerte, S.A. de C.V.; fideicanisos.- Fideic:aniso 

Carrq?aña Nacional contra la Garrapata, Fondo Ganadero, Fondo para el 

Fanento de la Ganader!a de Eicportaci6n. 
::.. 

I) F.l sector que corresponde a la Secretar:!'.a de Ccmu

nicaciones y Transportes y cuyo titular ejerceré! las funciones de 

coordinador, se inteqrar.1 con: organismos.descentralizados.- Ferro

carriles Nacionales de ~deo; errpresas de participación estatal 
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IM.yoritaria.- 1\eronaves de M~xico, S.A., Ccmpañía M:=xicana de 

Aviación, S.A., Tel~fonos de r-'.éxico, S.A.; rn1prcsas de participa

ción estatal minoritaria. - Tram1¡;xJrtaci6n Martrtinn !Viexicana, 

S.A.; fideiccmisos.- Fideicaniso para la Reestructuración y Fun

cionamiento de las Escuelas Náuticas de ~~zatlán, Sin, Tampico, 

Tamps. y Veracruz, Ver. 

J) El sector que corresponde a la Secretaría de D::?sa

rrollo Urbano y Ecolo;!a y cuyo titular ejercerá las funciones de 

coordinador, se integrará con: organiSITOs descentralizudos.

Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos; empre

sas de participaci6n estatal nayoritaria.- D:!sarrollo Urbano del 

Puerto Industrial de Alta.'1lira, S.A. de C. V. (D.lport-Alta.'1\i.ra), 

Inc:obusa, S.A. de C.V.; fideicomisos.- Fideicomiso para el Desa

rrollo Url:laro de la Ciudad Lázaro c;irdenas-Ias Truchas (FIDELAC). 

K) El sector que corresponde a la Secretaría de Educ~ 

ci6n PCiblica y cuyo titular ejercerá las funciones de coordinador, 

se integrará con: organismos descentralizados.- Centro de Inves

tigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Centro de 

Investigaci6n y de Estudios Avanzados del Instituto Polítecnico N~ 

cional, Centro Nacional de Ensciianza Tt?cnica Industrial, Colegio 

de Bachilleres, 0:::11üsi6n Nacional de los Libros de Te.xto Gratuitos, 

Instituto Nacional Indigenista; enpresas de participación estatal 

IM.yoritaria.- Centro de Investigación en Alirrcntaci6n y Desarro

llo, A.C., Centro de Investigación y Docencia Econéínicas, A.C., 

El D:>legio de Yéxico, A.C.; fideicomisos.- Fideicaniso para los 

Museos Diego Rivera y Frida Khalo, Fondo Nacional para el Fomento 

de las Artesan.fas (ro:-:>\Rl') , Fondo Nacional para el Servicio Social 

de Estudiantes de Instituciones de Eclucación Superior. 

L) El sector que corresponde a la Secretaría de Salu

bridad y Asistencia y cuyo titular ejercerá las funciones de coord_:!: 

nador, se integraré\ con: organiS!llJs descentralizados.- Hospital 
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General "Dr. M:inua1 Gea González", fbspital Infantil de México, 

Instituto M::!xicano de Psiquiatr!a; enpresas de participaci6n es~ 

tal mayoritaria.- O"!ntros de Integraci6n Juvenil, A.C.; fideico

misos.- Fondo Nacional para Prevenir y Controlar la Contaminaci6n 

J\mbiental. 

M) El sector que corresponde a la Secretaría del Tr~ 

bajo y Previsión Social y cuyo titular ejercerá las funciones de 

coordinador, se integrará con: organis.ros descentralizados. - Co 

misi6n Nacional de los Salarios .M.fniiros; fideiccmisos.- Fondo de 

Farento y Garantía para el COnsurro de los Trabajadores (FONAalT) • 

N) El sector que corresponde a la Secretaría de la 

Reforma Agraria y cuyo titular ejercerá las funciones de coordüm

dor, se integrará con: organisnus descentralizados.- canisi6n :f'!!_ 

ra la Regularizaci6n de la Tenencia de la Tierra; ern¡::.resas de par

ticipaci6n estatal mayoritaria.- Nuevo Vallarta, s.A. de c.v.; 
fideicanisos.- Fideicaniso para el M3.nejo del Fbndo racional de 

Farento Ejidal. 

O) El sector que corresponde a la Secretaría de Turi~ 

rro y cuyo titular ejercerá las funciones de coordinador, se inte

grará con: empresas de participaci6n estatal mayoritaria.- Naci~ 

nal P~telera, S.A.; anpresas de participaci6n estatal minoritaria.

Inpulsorade Empresas Turísticas, S.A. de C.V., Fideicaniso Dest~ 

do Ex:clusivarrente a la ~raci6n del CEntro de EspecUiculos, Con

venciones y Exposiciones de 1\capulco, Gro., Fondo Nacional de Fo

mmto al 'furisrro (FONATUR). 

P) El sector que corresponde a la secretaria de Pesca 

y cuyo titular éjeroerá las funciones de coordinador, se integrará 

con: erpresas de participaci6n estatal mayoritaria.- Ocean Garden 

Products , Inc. , Productos Pesqueros At1ID-Mex, S. A. de C.V. , Produ~ 

tos Pesqueros Mexican::>s, s.11. de c.v.' Pegrigeradora de Tepepan, 
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S.A. de C.V.; €5ilpresas de participaci6n estatal minoritaria.

Distribuidora Pesquera Ejidal, S.A.; fidcicanisos.- Fbndo Nacio

nal de F'cm2nto Cboperativo Pesquero. 

Q) El sector que corresponde al D3partarrento del DiE_ 

trito Federal y cuyo titular ejercerá las funciones de coordina

dor, se integrará con: organisrros descentralizados.- Industrial 

de Abc:lstos, Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Fede

ral; empresas de participaci6n estatal mayorita.ria.- Desarrollo 

Urbano del Valle de Mé~xico, S.A. de C.V. , Servicios M2tropolita

nos, S.A. de c.v. 

Fortalecer el papel del Estado caro orientador e im

p.tlsor del desarrollo econónico-social de ~i=, constituye W1 

requisito de primar orden para aU!lentat: la producci6n y el empleo 

al ritmJ y orientaci6n que debe señalar la política econ6iú.ca. 

Vista desde esta perspectiva corres¡:onde al Estado prorover, den

tro de nuestro sistema de economía mixta el fortalecimiento a las 

errpresas privadas y pdblicas y estimulando y apoyando a las pr! 

rreras siempre y cuando se orienten hacia las prioridades fijadas e 

:imprimiendo a las paraestatales el carácter de agentes dinamizado

.res eficientes del proceso de desarrollo del país. 

Ia im¡;:ortancia de las empresas ptíblicas caro inst:rurlle!!. 
to para orientar y conducir el proceso de desarrollo reside en el 

hecho de que, mediante ellas, la participaci6n del Estado no es ~ 

lo de carácter normativo o creador de infraestructura, sino que 

asurre la forma de una intervenci6n directa en la producción de bi~ 

nes y servicios, que tienden a garantizar el suministro de insurros 

básicx>S, la disponibilidad de energ~ticos, la creaci6n de eo:mcm!a 

externa, la a:impetencia en el rrercado nacional e inte:i:nacional, el 

avance técnico en los organisros descentralizados y empresas de 

participación estatal, y la correcta distriliuci6n de los beneficios. 
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El importante crecimiento de la participación del Es

tado, principalmente a través de su sector de enpresas y organis

roos, ha determinado en gran medida la evolución socioeconC'.rnica 

del pa!s, las anpresas creadas para participar de manera clave en 

la econcm!a nacional, fotalecen la esencia constitucional que re

serva al Estado el derecho exclusivo de explotar recursos natur!:_ 

les de carácter estratégico para el desarrollo del país y para re 

gular aquellos que resulten de beneficio social, fortaleciendo 

con ello la soberan!a de la nación. 

Algunas enpresas se crearon o nacionalizaron oon el ab 

ieto de regular o contrarrestar el poder ironop6lico u oligop61ico 

de gru¡::os privados, con frecuencia de capital extranjero; "los ~ 

sultados benéficos de la expropiaci6n petrolera y la creaci6n de 

P.EMEX pueden verse clar=te en la actualidad"; otras surgieron 

ante la coiweniencia de desarrollar ciertas funciones de la acti

vidad f(fulica descentralizada, para erq;>render proyectos de ínver

si6n necesarios y evitar la desaparici6n de empresas cuya subsis

tencia revestía interés público particularrrente en materia de em

pleo. 

El desarrollo del sector paraestatal ha .ir.ipulsado de 

manera importante los diversos ~íos econdniros en los que parti

cipa, teniendo una significativa y creciente a¡::ortaci6n en la ele

vaci6n de la capacidad de nanejo y condu=i6n de la econan!a por 

parte del Estado. En embargo, ha tenido que Cnfrentar una serie 

de problanas "tanto de eficiencia, administraci6n y productividad, 

aJl10 financiera'', resalt.ando entre éstos el de insuficiente gene

ración del ahorro interno. 

En el. sector paraestatal se han presentado ·situaciones 

que limitan un dcsenvolvinúento eguilibrado, dillimlicx> y eficiente, 

ya que algunas de ellas no cuentan con la tecnologfa ltk~s adecuad:< 

para los objetivos de sus procesos productivos,ni con los sistemas 
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administrativos id6neos para agilizar su operación y permitir au

irentos en su eficiencia y flexibilidad. 

Por otra parte, en las entidades del sector existen 

taIOOién prable-nas en la organizaci6n operativa de las misrias que, 

al incidir en las relaciones laborales y de otro tipo, limitan de 

manera :importante la autoncm!a de gestión de la entidad. 

Para las empresas del Estado se presenta el problema 

del rezago de los precios y tarifas de los bienes y servicios que 

produce y que en gran Ire"l...ida se ha reflejado en la necesidad de 

otorgar enoores subsidios; ya que no obstante los i.rrrfortantes es

fuerzos que la sociedad ha hecho para absorber los al.llrentos que 

los costos han experimmtado, el nivel de precios y tarifas es to

dav:ta insuficiente para cubrir los costos de producción y distri

bución y generar el ahorro necesario para financiar una mayor pro

po=ión de las inversiones requeridas para expander la capacidad 

producti.\<. ¡ • 

Mantener regímenes excesivanente rígidos de ~recios y 

tarifas ha ocasionado que los resultados de operación registren 

los atmentos en los costos de los insurros y de la mano de obra , de 

tez:minando, en consecuencia, minim:>s o nulos remanentes l?ll"ª fÍ!la!l 
ciar la inversi6n, por lo que se ha tenido que acudir cada vez mtís 

al endeudamiento o a las transferencias de recursos fiscales ¡::or 

parte del Gobierno Federal. 

Ia falta de recursos internos suficientes y las lUni~ 

ciones de las finanzas pdblicas para capitalizar oportunan};!nte a 

las E!Tlpresas, hicieron necesario recurrir al exterior para finan

ciar, en fo.r::nu creciente, los requerimientos de inversión. Esto 

ha generado fuertes presiones que inciden en los costos y en la es 

tabilidr:id financiera de las empresas, pues el uso creciente del en 

deudamiento provoca, a su vez, considerables incretoc!ntos tanto en 
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los rrontos de las arrortizaciones caro en los pagos por concepto 

de intereses. 

En este sentido la limitada capacidad para generar 

ahorro corriente se ha manifestado en ~mrinos de un importante 

carrbio en la estructura del financiamiento en sus proyectos de i-;!! 
versi6n. Esto a su vez, reduce la capacidad de expansi6n en la 

producci6n y la generaci6n de empleos, con el consecuente retraso 

e incluso obstaculización en el logro de los objetivos nacionales. 

El largo periodo de rraduraci6n de los proyectos de i-;!! 
versi6n que realizan las empresas p(iblicas, al implicar un rezago 

entre la ejecución del gasto y la recuperaci6n a través de los .1-!!_ 

gresos corrientes que genere el proyecto, determinan, en el corto 

plazo, un deterioro en e.l ahorro propio. Este problema. se agudi

za más por los elevados volúmenes de mversiCin gue inciden consi

derablcrrente, tanto en el d~ficit caro en la estructura de su fi

nanciamiento. 

!ns elementos anteriores se reflejan en una reducci6n 

en la proporción del gasto de las mipresas y organismos pablicos 

que se financian con ahorro propio, problema que es adn nás grave 

si se excluye el ahorro generado en el sector petrolero: esta si

tuación implica que, de mantenerse esta tendencia, se corre el 

riesgo de que los recursos derivados del petroleo se tengan que ~ 

plear en foura. =eciente corro instru:memt.o de subsidio para el res

to de la econanía. 

El desarrollo de las empresas pt'iblicas ha tenido una 

significativa y creciente aportaci6n en la elevación de la capaci

dad de manejo y conducci6n de la econcrn!a por par Le üel Estado y, 

por consecuencia, ha determinado, en buena rredida, el desenvolvi

miento econónico y social del pa.ís, el cual , a su vez, retroal~ 

ta el proceso rigiendo la expansi6n y la opcraci6n del sector par~ 
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estatal para que ~ste, adecucindose a las cambiantes condiciones 

socio-econ6rni.cas, coadyuve al CUfl1!?l:inúento de las funciones del 

Estado co:ro rector del desarrollo econc'tlú.co. 

Los prop6sitos en materia de ernpresas y organisrros pcí

blicos, deberá tenerse presente que, dada su naturaleza y objeti

vos, muchos de ellos no pueden operar, ni su eficiencia p.iede ser 

evaluada en los misrros t~nni.nos que una ernpresa privada, en espe

cial en aquellos que responden a las necesidades de servicio que 

tiene que atender el servicio público. Sin 5;\bargo, ante la se

rie de problemas de indole administrativo, de operación, de produE:_ 

tividad, de eficiencia y financieros, la política de empresas pú

blicas se orienta a lograr que, en general, "L:! operaci6n de las 

mismas <leberá fundarrentarse en una mayor productividad de sus el!!:_ 

mantos humanos y en una administraci6n eficiente de sus recursos 

f!sicos y financieros fortaleciendo estos últimos sobre la base 

de adecuadas relaciones entre sus costos y sus precios, y entre 

su capital y sus pasivos". 

Un elerrento que engloba y norma a la p:>l.ítica de empr~ 

sas pCiblicas, en el contexto de econcnúa mixta que rige en el país 

lo constituye la tesis, no sujeta a discusi6n, de que el r:stado ha 

de intervenir en renglones que revistan carácter estratégico para 

la marcha econ6mica general del pais y en los cuales su participa

ci6n directa permita afi.rnur la rectoría del ¡;odcr público en los 

procesos de producci6n y distribuci6n, determinando el grado de d.!. 

cha pirti.cipaci6n, no s6lo en funci6n del carácter y número de 

áreas y aripresas en las que intervenga, sino tambi~n en t~rminos 

de la eficiencia con que lo haga; es decir, en la medida en que l~ 

gre cumplir su propdsito de ser gestor del desarrrollo con justi

cia social, buscando al misrro tiempo, una aportaci6n equilibrada 

en los diferentes sectores en los que participa. 

Dentro de este rrarco, el desarrollo de la empresa pa-
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blica habré!'. de considerar la distribución de los costos entre el 

consumidor del bien o servicio a través de precios y tarifas ade

cuados y la responsabilidad eficiente y productiva de las 611pre

S<.J.s en sus dos instancias, que son la gestión directiva y sus tra 

bajadores. 

De esta forma la estrategia a seguir en el sector pa

raestatal deberé!'. ser orientada a aumentar su productividad; a rre

jorar su operaci6n, su administración y sus relaciones laborales 

y, en la parte financiera, a generar un volurren de ahorro corrien

te suficiente para financiar urn prcporción importante de la inver 

sión que realice. 

Para corregir el deterioro financiero de las enpresas 

ptfulicas, en el mediano plazo, la pol.ttica de endeudamiento debe 

ser acorde a la generaci6n de re=sos y los proyectos de inver

sión. Se deberá procurar que las erpresas pdblicas seleccionen 

una mezcla adecuada de fuentes de financiamiento, con objeto de di 

versificar el acceso a los rrercados. Esto mejoraré!'. el aspecto de 

la deuda y permitirc'.1 obtener mejores términos de contratación. 

Así el Estado podré!'. orientar a la adqx:i6n de t;ec!'K)lo-

g !a que, sin descuidar la eficacia con que cumplan sus objetivos 

específicos, logren sustanciales aurrentos en su eficiencia de tal 

manera que permitan racionalizar el uso de sus ins...."'OCls, buscar~ 

las relaciones mé!'.s adecuadas de capital y mano de obra en sus pro

cesos productivos. Adecuando el na.reo jurídico legal del sector p~ 

raestatal, con objeto de permitir el rn.'.is adecuado contrul y vigil~ 

cia del misrro. Para esto se requiere la rcvisi6n de los ordenanien 

tos jurídkos que lo rigen, tales caro el control y vigilancia de 

los Organisrros Descentralizados y Enpresas de Par4"...icipaci6n Estatal, 

de tal manera que se actualicen y agilicen los rrecanisiros y proce

sos de fiscalizaci6n para pennitir una adecuada evaluaciGn y i.m efi 

ciente control de gesti6n. 
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Es nuestra opini6n que el gobierno caro enpresario , 

dentro de la absorci6n de funciones que ha logrado deberá de ob

servar que los subsidios, canong!as y tolerancia aue hasta la fe

cha ha venido otorgan::io pueda.n repercutir en su propio perjuicio. 1 

EX:::cN:MIA DE Ll\S EMPRESAS PUBLICAS • z 

Generalidades 

Una de las razones para el cambio ae Finanzas Pciblicas 

a F.conan.!a Pciblica, reside en la incorporación del estudio de las 

errpresas de Estado. Estas presentan el ataque más brutal contra 

el ndcleo capitalista de la errpresa libre. 

En téminos generales, la intervenci6n del Estado en 

la vida econónica se acepta caro la posibilidad de que el gobierno 

se haga cargo de la infraestructura y de proveer de ciertos mate

riales ~sicos y a veces auxiliares, para la producci6n de otras 

errpresas. 

Cibotti y Sierra clasifica las acciones del Estado y 
prepone dos aspectos de la distinci6n entre lo que es aceptable 

para el sector privado y lo que deja de serlo: 

a) Acciones de regulaci6n del caq:iortamiento de los 

agentes ecoronicos. 

1 • Ancf.UA.ú. tte.a.Uza.da patt et a.utOJt de. e.6.ta. .te.6.U.., bcu.a.do e.n .la-6 a.de
c.ua.da.-6 ob1.>e1tva.c..fone.6 del Vtt. Jattge. Ga.iúala. Ramo<'.. 

Z. Rec.apUa.c..l6n de. icu. .i.nve.6.tiga.clane.6 e6e.ctua.dM patt et In<'.:tltu.ta 
Na.c..i.ana.i de. Admi.n.l<'>.ttta.c..i.6n Pdb.e.i.c.a. (INAP) 1982. 
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b) lleeiones de producción de bienes y servicios. 

i) .l\cciones de producci6n de servicios esencia

les a la naturaleza del Estado. 

ii) 1\cciones de producci6n de bienes y servicios 

qµe se realizan en forma al~rnativa o parale

la al sector privado. 

Para efectos de la Econcrnra Pública se estudian los 

tres principios organizativos de la J!dmi.nistraci6n Pública: 

a) Principio de la econan!a consuntiva de la unidad 

familiar. 

b) Principio de autorregulación de las relaciones de 

oferta y demanda (mecanisrro de mercado) • 

c) Principio de la econcrnra pública (mecanisrro de 

presup..lesto). 

En relación a las actividades gubernamentales, poseen 

una doble finalidad otorgada porque la esencia del principio del 

presupuesto estriba en que los servicios del Estado están dete.r:mi

nados por decisiones a las que se llega por procesos políticos y 

administrativos que se basan en objetivos sociales ccrnunes. 

Su doble prop6sito consiste en servir para corregir y 

suplementar las operaciones de los otros mecanisrros sobre todo el 
del rrercado. Este trabajo tiene cam he:r:rnano ganelo la operaci6n 



87 

ec:onóni.ca especifica del Estado que se basa en una adecuada así~ 

ción de recursos, una elevación de vida del nivel de las masas,etc. 

Estas dos operaciones gubernamentales no son muy dis

tintivas. La divisi6n entre ambas se puede plasmar en el nacimien 

to de las empresas gubernamentales. 

cuando el Estado adquiere empresas en ºquiebra y aun 

cuando existan organismos estatales similares a ellas se conside

rarán ccmo actos realizados en funci6n de la acción correctiva y 

suplementaria formulada por meeio del principio del presupuesto, 

esto hace además que gran parte de la actividad econCmi.ca en gene

ral, no obedezca a la motivación de lucro. 

Clasificaciones. 

I. La oou propone una divisi6n llamada práctica, por

que tiene cano base las intenciones con que fueron creadas las an 

presas pGblicas: 

l. Fiscales.- Son los nonopolios de Estado. 

2. Estratégicas.- Entendidas en el sentido de defen

sa. 

3. F.con~cas. - Empresas que producen bienes y serví 

cios sin contrapartida en el sector privado y las 

que convergen, tanto ~ste cano el gobierno. 
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4. Sociales. - Generalmente otorgan servicios y oca

sionalmente bienes con fines culturales, de :re
creaci6n, etc. 

II. Clasificaci6n econ(mica. Se basa en e1 mecanismo 

del presu¡;:uesto y en la orientaci6n dual de las actividades del Es

tado, en base a elementos de la econan!a pGblica. 

1. Volumen de inversión. - Empresas pl'.lblicas que par

ticipan en áreas riesgosas. 

2. Tasa de utilidad.- El Estado invierte can posibi

lidades de ganancia por abajo de la tasa media del 

mercado. 

3. Fanento del capital humano.- Sólo espo~camente 

las realiza el Estado. 

4. Valor estratégico para la econanfa.- Cotporacio

nes pliblicas que tienen la posesi6n y el uso de un 

recurso fundaITental en el proceso ~co. 

S. Importancia para el desarrollo econ(mico.- las ~ 

presas p(fulicas determinan el funcionamiento de la 

ecanctn!a en su conjunto. :... 

6. Chligaciones gubernamentales, tipificadas.- Las 

aTtpresas ptlblicas controlan bienes y servicios. 

7. Lucha contra monopolios naturales y artificiales.

Empresas ptlblicas que producen bienes y servicios 
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necesarios ec:ai6nica y socialmente. 

III. Clasificaci6n pol!tica, de acuerdo con el grado 

de intervenci6n del Estado: 

l. Empresas plblicas que participan en la actividad 
~ca que no interesan al sector privado. 

2. J:lnpresas pQblicas que participan con el sector 

privado. 

3. Empresas plblicas que participan en la industria 

Msica y otras ramas esenciales. 

4. ElI1presas propiedad del Estado que funcionan con 
un plan general de la econan!a elaborado por el 

gcbierno. 

Principios fundamentales de las anpresas p<lblicas. 

I. Libertad en la administración.- Debe existir un 

estatuto jur!dico unifonne que garantice la independencia de sus 
administraciones, respecto a la burocracia gubernativa y al mi.srrD 

t..i.errp> hacer controles sobre esas administraciones. 
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Esta libertad administrativa constituye una cuesti6n 

diferente de la política que debe proyectar el citado organismo C9. 
rro integrante del aparato del Estado. 

II. Desinterés.- Se refiere a una diferenciación ~

sica entre la anpresa privada y la pllblica, pues la prilrera se 

crea y opera sobre la base de obtener utilidades y la segunda para 

contribuir al bienestar de la naci6n. Sin anbargo, no deben ser 

consideradas caro de servicio social, ya que juega un papel irrpor

tante en la econan!a nacional . 

III. Relaciones de trabajo.- El personal de las em

presas pllblicas no forma parte del sistara. can1fu y corriente de 

trabajadores al servicio del Estado, sino que es independiente del 

mismo. Libertad que va desde el contrato de trabajo y la remuner~ 

ci6n, hasta el tipo de asociaci6n o uni6n que se forma con los 

mianbros o integrantes de una enpresa guben1arrental. 

No existe control directo del organism:> central guber

namental , sin anbargo, existe cierta presi6n de los ministerios ~ 

ra que, sobre todo, respecto a las remuneraciones del personal di

rectivo, no se vaya m1s lejos de los que otorga el servicio civil 

en condiciones similares. 

El gobierno es sensible a la ooacci6n de los grupos de 

trabajadores, sobre · to:lo en ciertas industrias caro las de energé

ticos, electricidad y otros. 
:.... 

IV. Sist:ana financiero independiente.- Uno de los as 

pectes méls importantes para el funcionamiento de las arpresas de 

Estado, es el manejo de sus prcpias finanzas, especffica:nente a su 

independencia del presupuesto nacional. Esto no elimina los con

troles que ejerce el Estado scbre ellas. 

Se considera irrportunte analizar dentro de este aspecto: 
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a) CaTipensaci6n. El éxito de las corporaciones p1lbl!. 

cas puede estar en el ~culo de las probabilida

des. 
b) Depreciaci6n y obsolescencia. Factores que deben 

ser muy tonados en cuenta en las empresas pablicas. 

c) Pol!tica de precios. Juega un papel fundarrental 
en el desarrollo y expansi6n paraestatal. 

d) Procuraci6n de capital. Se refiere a la necesidad 

de un sistema financiero independiente, f6rmulas y 

técnicas que se usan para obtener capital. 

e) l\mortización de deuda de los establecimientos na

cionales. Debe existir una previsi6n adecuada para 

la arrortizaci6n de sus erogaciones de capital, ya 

que incrementan el costo de sus operaciones. 

V. Los consejos de administración.- Se refiere a la 

fonna preictica en que la econan!a es ejercida por medio del Cons~ 

jo de l\dministración: nCITibranúento del director general y de los 

principales funcionarios, programas de producción, planes para d~ 

sarrollo, etc. Estos consejos se interesan de la nBrcha general 

de la empresa, as! caro de la política general de la miSnB. Sin 

embargo, para que exista eficiencia la política general deberá 

ser señalada por el gobierno, aun cuando en los aspectos adminis

trativos, la empresa pdblica deberá permanecer fuera de las can

plejas relaciones y fuerzas políticas del pa!s.* 

C) COINVERSION 

En la actualidad el Estado ITEXicano atraviesa por una 

crisis ecorónica de constantes cambios y dentro de los planes de 

reestructuración el Gobierno Federal deberá mantener y farentar su 
política de coinversión, dentro del marco de conservación de la s~ 

bcranra nacional. 
*ca-rent:arios del nBestro Jorge Gilxiola durante la direcci6n de es
ta tesis. 
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Fsta poU:tica lleva un papel importante en la orienta

ción y fcmmto del crecimiento econónico; en canbinaci6n con otros 

instrunentos para prarover el ccrnercio bilateral y los convenios 

de inversión extranjera, así cxmo los de transferencia de tecnolo

gfa, esto bajo el 1!13rco jurfdico legal de la ley (Iegislaci6n so

bre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversio

nes Extranjeras) • 

El gobierno pranueve y orienta la inversión extranjera 

a los sectores industriales más necesitados, tallando en cuenta que 

la pol!tica arancelaria es uno de los factores canplementarios en 

que la inversi6n extranjera puede hacer una contribución, dentro 

de los lineamientos que establece la legislación actual. Pcx:lrfan 

negociarse convenios de coinversi6n, incluyendo la transferencia 

de tecnología (que es tena a tratar en el siguiente capítulo de ~ 

ta misna tesis), principalmente en cireas en que la inversión nací~ 

nal es insuficiente y de acuerdo a las necesidades prioritarias, 

ya q\E las empresas con capital extranjero pueden aportar el acce

so a mercados externos e intercambiarios de tipo t~co. Es 

así COtD el Gcbierno tiene la facultad expresa para conducir y pr~ 

nwer una política de coinversi6n y productividad bajo la tutela o 

supervisión de la Ley para Prarover la Inversi6n fuxicana y Regu

lar la Inversi6n E>ct:ranjera. 

El objeto de la Ley para Prrnover la Inversie'n Mexicana 

y .lb]ular la Inversión :EXtranjera es propiciar la inversi6n, para 

estinrular un desarrol 1 ::> justo y consolidad la independencia econóni

ca del pa1:s. 

"l\rt. "'. Se considera inversión extranjera la que se 

reuliza ¡:or: p:!rsona.s físicas o raoralcs extranjeras, por unidades 

C<.XXlCmicas extranjeras sin personalidad jurfdi;:a, y empresas .mexi

canas en las que participe Ina'¡'':lritariamcnte capital extranjero o en 
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las que los extranjeros ten.Jan por cualquier tltulo, la facultad 

de detenninar el nanejo de la enpresa. Se sujetan a las disposi

ciones de esta ley la inversión extranjera que se reali<:E en el ca 

pital de las enpresas, en la adquisici6n de los bienes y en las 

qieraciones a que la propia ley se refiere. 

Art. 3. Los extranjeros que a<k¡uieran bienes de cual

quier naturaleza en la Repdblica .M'?xicana aceptan por ese mi.SllO ~ 

dX>, considerarse oc::I1D nacionales, respecto de dichos bienes, y no 

invocar la protección de su gobierno con respecto a aquellos, bajo 

pena de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren 

ad:¡uirido. 

Art. 4. E.c;t<fil t:P_servadas de rranera exclusiva al Estado 

aquellas actividades que estéln caiprendidas dentro de los In'.)rqx>

lios de Estado as! tarrbién en la OJnstituci6n Política de los Esta

dos Unidos ~s en su artículo 27 O:mstitucional. 

Ia.s actividades reservadas a irexicanos o a sociedades 

mexicanas con cUfusulas de exclusión de extranjeros son las sigui~ 

tes: el radio y tel.evi.si6n, transporte urbano, interurbano y en 

carreteras federa.les, transportes aéreos y marftim::>s nacionales, 

distribuci6n de gas; la explotaci6n forestal, las que fije la ley y 

disposición que expida el Ejecutivo Federal. 

Art. 5. r:e acuerdo con el artículo 5° de la ley de in

versi6n extranjera, las EfiI1resas se admitirán en las siguientes p~ 

porciones de capital: 

a) Las concesiones para eJq>lotaci.6n y aprovechamiento 

de substancias minerales no podrán otorgarse o ~ 

mitirse a personas físicas o sociedades extranje

ras. En las sociedades destinadas a esta activi

dad la i.nversi6n extranjera podrá participar hasta 
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un máx.ino de 49% si se trata de explotación y ap~ 

vechamiento de substancias sujetas a concesión or

dinaria y de 34% si se trata de concesiones espe

ciales para la eiplotaci6n de reservas minerales 

nacionales. 

b) cuando se trata de productos secundarios de la 

industria petroqu!mica la inversi6n extranjera es 

de un 40%. 

c) Para la fabricaci6n de carponentes de veh.rculos a~ 

taootrices la inversión es de un 40%. 

1;1) Las que de acuerdo a las disposiciones que marquen 

las 1-eyes espec!ficas o reglarrentarias que expida 

el Ejecutivo Federal. 

Cllando las disposiciones legales no exijan un pareen~ 

je determinado la inversidn extranjera podrá participar en propor

ci6n que no exceda del 49% del capital de l.a enpresa, siempre que 

no ten:Ja la facultad de detenninar el manejo de la empresa. 

La Conisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras, poirá 

resolver sobre el aumento o disrninuci6n del porcentaje a que alude 

el párrafo anterior cuando a su juicio sea conveniente para la ~ 

ncmra del pa!s, y fijar condiciones confonne a las cuales se reci

birá la inversi.6n extranjera en casos espec!ficos. 

La participaci6n de la inversi6n extranjera en los 6r

ganos de administraci6n de la empresa no debe exceder de su parti

cipación en el capital.. CUarrlo existan leyes o disposiciones re

gli.11rentarias para dcterminacia ár:ea, la inversión extranjera se aju.§_ 

'cará a porcentajes y condiciones que dichas leyes señalen. 
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IE IA CXMISICN W\CJ:ONAL DE IllVERSIONES EX'I'RANJERAS 

Art. 12. Las atribuciones de la Canisi6n Nacional de 

Inversiones Extranjeras son las siguientes: 

a) De acuerdo a los tél:Ilú.IXJs del artículo 5° de esta 

ley, resolver sobre el aurrento o dism.inuci6n del 

porcentaje en que podrá participar la inversi6n ~ 

tranjera en las diversas <treas de la actividad e~ 

nOnica del país, cuando no existan disposiciones 

1egales o reglarrentarias que exijan un porcentaje 

detenninado y fijar condiciones para recibir la in 

versi6n extranjera. 

b) Resolver sct>re porcentajes y condiciones conforroo 

a los cuales se recibirá la inversi6n extranjera 

en casos concretos que, por las circunstancias 

particulares que en ellos concurran, a:rreriten tra

tamiento especial, as! también resolver sobre la 

inversión extranjera que se pretenda efectuar en el_!! 

presas establecidas o por establecerse en ~co o 

en nuevos establecimientos; resolver sobre la parti_ 
cipaci.6n de la inversi6n extranjera existente en 

México, en nuevos canpos de actividad econónica o 

nuevas líneas de productos. 

c) Ser 6rg~ de consulta obligatoria en materia de 

inversiones extranjeras para las dependencias del 

Ejecutivo Federal, organisrros descentralizados, el_!! 

presas de participación estatal, instituciones fi

duciarias de los fideicanisos constituidos por el 

Gobieroo Federal o por los gobiern6s de las entida 

des federativas y para la Conisi6n Nacional. de Va

lores. 
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Establecer los criterios y requisitos para la apl.!_ 

cación de las disposiciones legales sobre inver

sión extranjera. 

d) La coordinación de las dependencias del Ejecutivo 

Federal, organisrros descentralizados y enpresas de 

participación estatal para el currplimiento de sus 

atribuciones en materia de inversión extranjera; s~ 

ireter a consideración del Ejecutivo Federal proyec

tos legislativos y reglanentarios as! caro rreclidas 

administrativas en materia de inversi6n extranjera 

y demás que le otorgue esta ley. 

Art. 13. Este artículo cuenta con las siguientes cara~ 

ter!sticas, fundarrentales para determinar la conveniencia de autor_! 

zar la inversión extranjera confonre a las cuales regirá la COmi

si6n: 

a) Sér ccrrplerrentaria de la nacional y no desplazar a 

errpresas nacionales que operen satisfactoriairente, 

ni tratar de dirigirse a canpos adecuadamente cu

biertos por ellas. 

b) IDs efectos positivos sobre la balanza de pagos y, 

en particular, sobre el incremmto de las exporta

ciones; la ocupación y capacitaci6n de técnicos y 

personal administrativo de nacionalidad ID8Xicana, 

la incorporación de inS1.IDOs y canponentes naciona

les en la elaboraci6n de sus pr<Xluctos; la rrc-dida 

en que financien sus operaciones con re=sos del 

exterior (la diversificación de las fuentes de in

versión y la necesidad de ~.ITpulsar la integración 

regional y subr(.~ional en el área latinoarrericana) ; 
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SU contribuci6n al desenvol virniento de las zonas o 

re;Jiones de rrernr desarrollo econdnico relativo. 

e) Abstenerse de ocupar posiciones rronopol!sticas en 

el rrercado nacional, as.t =no la estructura de ca

pita1 de las áreas e=n6micas de que se trate, el 

aporte tecnol6gico y su contribuci6n a la investi

gaci6n y desarrollo é!e la tecnolog.ta en el pa!s, 

efectos sabre el nivel de precios y calidad de pr~ 

duoci6n, la identificaci6n del inversionista extrél!!. 

jero con los intereses del pa.ts y su vinculaci6n 

cal centros de desici6n econdnica del exterior y 

la nedida en que se apegue a la pol!tica de desa

rrollo nacional. 

1\rt. 17. De acuerdo con la ley de inversiones extran

jeras, para la adquisici6n de bi~s irnuebles por extranjeros y 

para la constituci6n y mxli.ficaci6n de sociedades, deber~ recabarse 

peoniso previo de la Secretarra de Relaciones Exteriores y se ajus

tarct a las disposiciones legales vigentes y a resoluciones que dic

te la Canisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras. 

El artrculo 23 de esta ley nos menciona en lo referente 

al Begistro Nacional de Inversiones Ex:tranjeras: 

Art. 23. Se crea el Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras en el que deber~ inscribirse, 

a) Persona f!sicas, rrorales extranjeras que realicen 

inversiones reguladas por esta ley, las sociedades 

irexicanas en cuyo capital participen las personas 

a que se refiere el art!culo 2° de esta ley, as! 

CCllO los fideicanisos en que participen extranjeros 

y CU'Ío objeto sea la realizaci6n de actos regulados 
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por esta ley, los títulos representativos de capi

tal qm sean propiedad de extranjeros o estén dados 

en garantía a favor de ~stos y sus transnisiones. 

Poderos rrencionar que el Gobierno Federal a tra~s de 

sus diferentes departarrentos y en sus diferentes carrpos trata de 

farentar el interés de los inversionistas a participar en las 

diferentes actividades, constitución y operación de enpresas mix

tas de coinversi6n con capital m=x.ican:> y extranjero. 

un ejenplo claro es la constitución de una aipresa de 

ooinversi6n a ~s del Departarrento de Pesca la cual se crea oon 

el prcp6sito de ofrecer alilrentos para el constIIro interrx>, naterias 

primas para la industria y participar también en los nercados inteE. 

nacionales. 

A continuaci6n se cita tm ejaiplo de enpresa ae coin-

REJ:lUISI'IDS, TRl\MlTES Y c::cNDICicm.:5 QUE DEBEN ClJMPLIRSE PARA IA 

cn1S1'1TOCION Y OPERACICN DE EMPRESAS MIXTAS DE CXJINVERSICN DE CAPITAL 

MEKICIIID Y EX'l'AANJEnO 

En el caso de personas rrorales podrán asumir la f0IJ1a 

de sociedad mercantil. 

El capital social de la sociedad deber.;! integrarse con 

un 60% de capital mericano y 40% extranjero¡ el Gobie.rnó' Federal 

se reserva el derecho de participar en \ID 10% del capital nericano 

que suscribirct en su debida q:¡ortunidad. 

3. tU.chc.6 1te.qu.ú..Uo.6 6ue1ton pub.Uc.a.do.6 poll. el Vepaltt:amen:to de Pe.he.a. 
el 9 de mQ.ljo de 1978. México, V.F. 
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--- -----~ 
Se autoriza la contratación de personal extranjero; 

sin embargo, la enpresa deberét sujetarse a lo previsto en el Pro

grama. Nacional de Capaéitaci6n y Adiestramiento del Personal de la 

Flota Pe9'.}tlera de Altura que establece la integraci6n del 100% de 

personal rnexican:> en un plazo no mayor de 48 rreses, con un prorredio 

del 25% anual, y por lo que hace al capiMn y jefe de l!k1quinas ~ 

fectiblarente ser.111 desde un principio de nacionalidad y origen ne

xiean:>, sujetos tarrbién al programa de capacitación y adiestranú.en

to. 

Deber.111 tramitar y obtener los permisos o registros co

rresp:ll'ldientes ante las siguientes de.pendencias: 

Secretar!a de Gobernaci6n. Listas de tripulaciones ex-

tranjeras. 

canisi6n Nacional de Inversión Extranjera.. Autoriza

ci6n de estatutos de la sociedad. 

Departanento de Pesca. Penn.iso para pescar en aguas 

mexicanas. 

Secretar!a de a:municaciones y Transportes. Asignaci6n 

de señal distintiva y abanderanú.ento. 

secretar!a de Hacienda y Crédito Pablico. Registro de 

embarcaciones para efectos fiscales. 

Secretaría de Conercio y Farento Industrial. Permiso 

de .inp:>rtaci6n tarporal o definitivo de embarcaciones. 

C1mara Nacional de la Industria Pes:¡uera. Inscripción. 

Ante la Direcci6n de Asuntos Pesqueros Internacionales, 

deber.111 presentar la siguiente documentaci6n: 

llct:a Constitutiva debidarrente protocolizada ante lbta

rio Pablioo • 

Plan de Inversiones en tierra a corto, rrediano y largo 

plazo y c:cnercialización del producto. 
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Descripci6n y caracter!sticas técnicas de cada ~ 

ci.611 que adquiera la enpresa. 

Q:>ntrato de prestaci6n de servicios del capi~ y jefe 

de~. 

Lista de tripulaci6n, i.ndicándo su nacionalidad y pue~ 

to a desenpeñar. 

Carta carprobante de dimisi6n de bandera de origen. 

Ccnprobante de que la ernbarcaci6n se encuentra libre 

de qravamm o responsabilidad en el pa!s de origen. 

Seguro y registro internacional de la anbarcaci6n. 

Proyecto de captura referido a especies, volt:hrenes, 

zonas, artes de pesca a utilizar y procedimientos de 

captura. 

Solicitud de .inportaci6n de la embarcaci6n (tarporal o 

definitivo) . 

Solicitud de abanderamiento en puerto rrexicano o extra!!_ 

jero ante el c6nsul de ~ico respectivo. 

RmUISITOS Y CXM>ICICNES QUE DEBER1\N ClM'LIR LA5 EMPPESAS MEXICANAS 

Y MIXTAS DE OOlNVERSICN QUE REALICEN PF.OOUERIAS DENrnO DE LAS 200 

MILLAS DE C'CNSERVJ\CIOO Y ADMINISTRACIOO DE IDS E.U.A. 

SOLICITUD DEL DEPARTAMEN.ro DE PESCA 

r:cber~ presentar solicitud por escrito dirigida a la 

Direcci6n General de Asuntos Pesqueros Internacionales, en tal sen

tido que adem1s contenga: nctllbre o denaninaci6n social. de la erop~ 

sa; danicilio y minero telef6nico; nt1mero, registro, matrtcula, to

nelaje bruto y natbre de la enbarcaci6n que destinarci a la pesgue

rta: especie que desee capturar; volumen de captura; teitp0rada y 

zona de pesca. 
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SOLICrruD DE PESCA ANTE EL OOBIERN::> DE LOS E .U .A. 

La Direcci6n General de Asuntos Pesqueros Internacio

nales prcporcionar<t formularios del gobierno de los EUA, referi

cbs a la "Identif icacidn de errbarcaciones pesqueras extranjeras" 

para que sean llenados por la errpresa, una vez hecho esto, lo de

volver<t a la rnisna Direccidn para su tr~te ante el gobierno de 

ese pa!s. 

La errpresa a tra~s de su representante o de la Direc

cidn General de Asuntos Pesqueros Internacionales cubrir<t los der~ 

ches, por el permiso de pesca a la Administracidn Nacional oeectni

ca y Atrrosf~ica (mAA) del Departa:rrEnto de Ccrrercio de los EUA. 

El gobierno de ese pa!s, en caso de otorgar el permiso, 

lo remitiré! al representante de la errpresa en los EllA. 

La errpresa deberá tramitar y obtener el "Despacho V.1'.a 

la Pesca" para su e:rbarcación en la oficina del Departarrento de Pe~ 

ca respectiva, antes de dirigirse ésta a la zona de pesca autoriza

da. 

La errpresa proporciona.r<t al gobierno de los EUA el nan

bre del capitán y jefe de m.:tquinas, rnisrros que deberán acreditarse 

ceno tales y de origen y nacionalidad mexicana. 

CXNDICIONFS Y RESTRICX:::IONES PARA LA ca.mRc:IALIZl\CION DEL PROJJlCI'O 

El producto capturado no podrá ser desembarcado ni co
mercial izado por los EUA. 

El Departammto de Pesca detenninar<t el porcentaje del 

voll.llllm total de la captura que se destinaréi al mercado nacional , 

de acuerdo a las necesidades existentes, que caro mín.in'O ser<t de 

un 20%. 
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A punto de concluir la investigaci6n de esta tesis, en

contré que tambim existen los Fondos de Coinversi6n. 

F'Cl'lIXS DE COINVERSIOO* 

Concepto. 

Son los que se constituyen para la pranoci6n de nuevas 

at1Presas en el sector industrial. la participación del Gabiexno we

xicano en dichos fondos de coinversi6n, se realiza a través de su OE_ 

ganisiro de fanento industrial, Nacional Financiera, can otros Esta

dos, a través de una i.nstituci6n de crédito. Dicha participaci6n se 

estructura legalmente femando un fideicaniso en el cual los Gobier

nos son los fideicanitentes, por conducto de sus instituciones finan 

cieras. 

Las aportaciones de los paises participantes en dichos 

fondos son controlados p::>r una instituci6n nacional de crédito, que 

en caso de fondos de coinversi6n es el Banco Internacional, el cual 

representa las funciones de fiduciario. 

Dichos fondos se canponen de: fideiccmitente, fiducia

rio y fideicanisario. 

Asesorar juddicamante a los coparticipantes.. en la CC11S

tituci6n de nuevas sociedades mercantiles; pranover la participaci6n 

de accionistas de ambos paises; la creación y desarrollo de nuevas 

anpresas; fonenta la participaci6n de transferencia de_tecnolog!a. 

*Gerencia de Fondos de Coinversi6n, Nacional Financiera pp. 46-48. 
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Los fouios de coinversi6n tratan de conseguir el bene

ficio nacional pran::iviendo la inversión extranjera en nuestro país, 

conforme a las necesidades de éste y de acuerdo con la legislación 

mexicana. 

As! también, trata de dümi.nuir el desanpleo mediante 

la creaci6n de fuentes de trabajo para coadyuvar al desarrollo y 

beneficio social, as! cano industrial. Por otro lado, a través de 

los fondos se aumenta la tecnolog!a industrial, lo que directamen

te eleva la p::¡s.ibilidad de ser canpetitivo a nivel nacional e inter

nacional. 

El objeto del Estado mexicano, p::¡r conducto de Naciona~ 

Financiera, es prarover la coparticipaci6n de inversiones extranje

ras, las cuales procuren un beneficio coiectivo; esto deberá susten

tarse de acuerdo a las leyes de México. 

El fideicaniso constituido con personalidad jurídica 

propia, en la formación de los fondos de coinversi6n, ticr.e caro fi

nalidad hacer patente su participación, que en esta tesis es parte 

medular y rre refiero a la transferencia de tecnología. 

El Estado caro ente rector y personalidad jurídica aut6-
nana tiene cl:>ligaci6n de solicitar su i..nscripci6n en el Pegistro de 
la Transferencia de Tecnolog!a, de acuerdo con la ley. 

Fondos de <binversi6n constituidos. 

A continuación I0011cionarros algunos foodos de co.inversi6n 

y bancos extranjeros que han constituido el "Fondo de Asocillci6n can· 

Nacional Financiera": 

I. CDFRllMEX. - Fondo fra.~.co-rnexicano de coinversiones, 

suscrito entre Nacional Financiera y SociéM Générale, constituido 

el 6 de abril de 1976. 
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II. ITAIMEX. - Fondo italo-mexicano de coinversiones, 

suscrito entre Nacional Financiera y Banca CaTierciale Italiana Oler

seas, L.T.D., controlada por Banca Ccrnerciale Italiana y fue ~ti

tuido con fecha 2 de julio de 1976. 

III. BRINMEX.- Fondo anglo-mexicano de coinversiones, 

realizado entre Nacional Financiera y Grindlay Brandts L.T.D., sus

crito el 11 de marzo de 1977. 

IV. - F"CMEO\. - Fondo canadiense-mexicano de coinversio

nes, constituido por Nacional Financiera y Bank of Montreal, fundado 

el 28 de mayo de 1980. 

v. NOR1EX.- Fondo noruego-mexicano de coinversiones, 

suscrito entre Nacional Financiera y Den Norske Credit Bank. 

VI.- HISPl\MEX.- Fondo hispano-mexicano de coinversi6n, 

constituido por Nacional Financiera y el Banco Hispano l\mericano, se 

cre6 el 10 de octubre de 1977. 

VII. - SUIZl\MEX. - Fondo de coinversi6n creado por Nac~ 

nal Financiera y Handelsbank N.W., se constituy6 el 29 de julio de 

1980. 

VIII.- INGER-IEX.- Fondo germano-mexicano de coinversi6n 

entre Nacional Financiera y Deusche Sudamerikaniche, constituido el. 

18 de julio de 1977. 

IX.- NIPCMEX.- Fondo japon~-mi:xicano de coinversianes 

constituido por Nacional Financiera y 'Ihe Industrial Baro: of Japan, 

L.T.D., creado e.l 2 de rJ01Tiembre de 1978. 

x.- ISR1\MEX.- Fondo israelí-mexicano de coinversiooes 

constituido por Nacional Financiera y Bank Hapoalim, B.M., creado 

el 6 de febrero de 1981. 



CAPITULO 1I1 

TRANSFOOlCIA DE 1ECNOUXJIA 

A) DEFINICION* 

Hubiéraxros preferido no aOOrdar el prableta de la def_ª=. 

nici6n de la tec:nologfa, EXJiqUe existen mfil.tiples conceptos sobre 

ésta y casi tedas resultan ambiguos. Sin arbargo, ha:os llegado a 

la conclusi6n de que es necesario decir lo que se entiende por tec

nología, independienterrente de que tanbi~ p:::darros caer en la arnbi

giiedad, por lo menos para contar con una hipótesis de trabajo. 

El vocablo que nos ocupa, desde el punto de vista eti

m::>l.6gico, proviene de dos palabras griegas. Estas, a su vez, son 

de aquéllas que admiten varios significados o acepciones, es decir, 

se trata de ~s análcgos. Intent:araoos en todo caso, precisar 

el concepto fundarrental o primario, del que derivan el resto de las 

acepciones análogas. 

La palabra .tc.c.nal.og-la. proviene de los vocablos .t.ekhné. 
(técnica) y lago!> (palabra, proposición, discurso). 

vearros aho:r:a córo empleaban las palabras que dieran 

origen al vocablo "tecnología" sus creadores, es decir, los griegos, 

pues ese análisis hab~ de conducirnos a descubrir caracter!sticas 

que hoy todav!a pennanecen cuando se utiliza el ténnino. Tanto 

.t.ekhné. CCllO lago!> son utilizados caro ccncepto::; fü.ndi:lmc.""ltales por 

los fil6sofos. Para mencionar s6lo un caso, Aristóteles, al estt.i

*Alvarez SOfuranes, Jaime, La Regulación de las Inversiones y M:lrcas· 
y de la Transferencia Tecnol6gica. EX!itorial Porrtia la. al. 1979. 
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diar los grados del saber en el ser humano, coloca en pr:inet ténni

no a la empe.úúa. (experiencia), a la que define cerro un conocimien

to i.nrrediato y directo de las cosas en su individualidad. En ~ 

do lugar, caro un modo de conocer más perfecto, coloca el arte o 

técnica. "La. :tekh11€ -dice Aristóteles-el> Wt .t.a.be1r. ha.c.eJL. El .tefl.

lmUu, el perito o técnico, es el hanbre que .t.a.be ha.c.eJL l.a..6 c.o.t.d6, 

sabe qu~ medios se han de emplear para alcanzar los fines desea

dos11. 1 Cbloca finalrrente Arist6teles, en la cGspide de la escala 
jerárquica del conocimiento, el saber darostrativo, la ep..(.l..teme es 

decir, la ciencia. 

Es evidente el sentido actual de estas reflexiones del 

estagirita. La técnica aparece as!, desde sus inicios, cx:mo una~ 

tividad humana, presidida por consideraciones pr~cticas, en la que 

las notas relevantes son el conocimiento y el errpleo de ciertos ne
dios para alcanzar detenninados fines. Este significado originario 

coincide de manera específica con el que tiene la locuci6n anglosa
jona know-how que literammte traducida, quiere decir .6a.be1t. c.6mo 

y que ha sido universalrrente aceptada para designar una' parte muy 

importante de los conocimientos técnicos, bttsicarrente los que se re 

fieren a procesos de fabricacic5n. 

En cuanto al vocablo lo90.t., también ha sido objeto de 

m(iltiples referencias por parte de l.os fil6sofos griegos. 

Es s6crates quien le da a esta palabra un sentido téc

nico filos6fico. Antes de ~l, .togol> significaba s:implarente pa1a

bra, pero a partir de S6crates, .to906 e6 la Jta.z611 qu.e .6~ da. de algo, 

e.6 .f.o que lwy Ua.momo¡¡ e,l c.onc.ep:to. 2 

1. Ju.Uán /,faJúM, H.U.:to!Úa. de la ElloMUa, Ma.nua..te6 de la 'Rev.U..ta. 
de Oc.c.lden:te, 17° e.cüc.-i.61i, Ma.dlúd, 1964, p. 60. 

2. Ma.nue,l Ga1tcúa. MoJten:te y Jua.n Za.Jta.gu.e.ta.· Bengoc.c.hea., Fundam!'..nto.6 
de F.ll.0606..Ca.1 E.6pa..6a. Cal.pe, S.A., 6a.. ecllci.6111 Ma.dJLi..d, 1961, 
p. 67. 
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Cbn fu:ndanento en esas rreditaciones, podesros concluir 

que desde el punto de vista ..semdhtic.o la tecnología es el estudio 

del ..sa.be11. hac.eJt w co4a.6, el conocimiento de los tredios para al~ 

zar ciertos fines. 

En el ter.reno gramatical, el Diccionario define a la 

técnica C'CI'IO "el conjunto de procedimientos y recursos de que se ~ 

le una ciencia o arte". Este ser!a el analogado principal aunque 

también habr!a que entender por técnica "la habilidad o pericia pa

ra usar de esos procedim:i.entos". 3 Tecnología ser!a entonces el es~ 
dio del conjunto de procedimientos técnicos. 

Cbn estos elerentos J;'Oderos aboca:rnos ya al análisis 

de algunas definiciones recientes de la tecnología. 

Frank G3.ynor, en su V.fouona./Úo de f.o.. Clenc.ia, define 

a la tecn::>log!a caro "la pr<k:tica y tenninología de una ciencia que 

posea valor cxmercial". 4 

Jorge A. S<íba:to define a la tecnología ccm::> "el conjll!!. 

to ordenado de conocimientos utilizados en la producci6n y canercia 

li.zaci6n de bienes". 5 -

La definici6n de Gaynor, bastante general ¡;or cierto, 

oonsidera a la tecnología caro un producto de la ciencia. Esto no 

es as!. Eristen .tel!ltoicg.úu. empW.c.a.& que han brotado de la pr.futi
ca reiterada de ciertos procedimientos. 

3. Samue.f. Gil. Ga.ya., V.icwnaM.o de f.o.. Lengua. füpa.iiof.i?,, PubUca.cic
ne.ó y Edi.c..i.onu Spe.&, S. A., &vtcehma., 1959, p. 1064. 

4. FMnfl Ga.ynott, Conwe V.lc-tlonaJuJ on Suene.e, Uft1e61..etd, Adam& 
6 Co., Pa.teJtAon, Nueva. Jelt6e1J, 1964, p. 483. La. :tJutduc.cúefn e6 
del a.utolt.. 

S. Jo1e.ge A. Si!ba..to, Ba.6 e-6 '1XÍ un Jtlg..i.men de .tec.noloqla.. Rev-Uta 
Come/t.CÁ.o ExX.eJU.oJt, Vol. Ir, No. 12, MWc.o, cU.ci.emblt.e 1973, 
p. 1213. ' 
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El concepto del argentino s.:íbato posee el inconvenien

te de que limita la tecnologfa a su función econó:nica, a pesar de 

que siendo éste quiz~ el aspecto fundamental, resulta indudable que 

la tecnología cubre otros ámbitos, cet:10 lo han demostrado, entre 

otros autores, Jacques Ellul. La tecnolog.ía se refiere no sólo a 

la creaci6n de medíos para producir bienes, sino ta.'llbién. a las di

versas formas de obtener la satisfacción de las necesidades, en un 

sentido más amplio. Tiene, en cambio, de valiosa esta definici6n, 

su concisi6n y cercan!a con el origen etimol6gico del ténn.ino. No

sotros también concebim:ls a la tecnolog!a cano un conjunto de cono
cimientos. 

Nos inclinam::>s por el concepto que ofrece Ignacy sachs 

(que en realidad coincide con el de Sábato), cuando afiona que "la 

tecnología es el conocimiento organizado para fines de producci6n 11? 

EstallX:>s conscientes de que la definici6n de la tecnolo

g.ía que heros transcrito peca de generalidad. Sin embargo, nos Ca.!! 
suela la circunstancia de que la generalidad es una nota propia de 

todo concepto tmiversal y que la ambigüedad de este concepto parece 

insoslayabl.e. 

Transferencia de Tecnolog.ía: "'Ibdo acto, convenio o 

contrato en e1 cual los objetos de las obligaciones 'que genera, se 

adecGan a alguno de los supuestos previstos por el artículo 2° de 

la Iey".* 

Por otra parte, no han faltado autores que han atribuí-

6. Z9nacy Sac.lu., T1tan-0 6.eJte.nc.la de .tec.notoq.CO. 11 e&.tltat:e.g.i.a de. .útdUó
tJU.aUza.C-i6n, en e.e. Ub'1.o de M.lgu.ei. S. W..l.onc.:z:ek, ComeJZ.c..f.~ .tec.-
110!.ogla 11 <iu.bduaNt.oilo econ6mic.o, UNN.I, Coo'1.cünau6n de Cien
CÁ.a.6, MVU.c.o, 7973, p. 11. 

"'Publicado en eJ. o.o. del jueves 25 de noviembre de 1982, en el .Regla 
mento de la Ley de Control y Registro de la Transferencia de Tecnolo 
g.ía y el Uso y EKplotaci6n de !'atentes y M:ircas. México, D.F. -

1 
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do a la técnica y a la tecnología un carácter todav:ía más amplio, a 

grado tal que llega a ser annicariprensivo. Así Jacques Ellul, afif. 

roa que: "De hecho, la técnica no es más que los medios y el c.onju!!_ 

:t.o de l0.6 me.i:U.01>" y añade que "esto, por cierto, no rest;a :importan

cia al problema.. Nuestra civilización es, en principio y fundamen

talm:mte, una'civilizaci6n de medios 11
•

7 

En el misrro sentido que dicho autor, se pronuncian Sin

ger, en su "Historia de la Tecnología" y Drucker', en diversos tr~ 

jos. Wallace señala, por su parte, que "el asunto materia de la 

tecnología, es c6ro las cosas se hace o fabrican" y más aan, "lo 

que el ha:nbre hace", la foDtla caro danina el medio que lo rodea. 8 

No obstante lo anterior, caro nuestro estudio posee fi

nalidades estrictamente pragmáticas, pues pretende ofrecer una lina

gen cabal del fen6neno de la tecnología, por ello heros adoptado la 

definici6n de Ignacy Sachs, ya transcrita, que debe concebiE_ 

se sirnplenente caro una hipótesis de trabajo a la cual acudir. 

Por cierto que esta definición inclusive ha sido recon_e 

cida por varios técnicos mexicanos, ya que por ejemplo, José Giral, 

dice que "la definición m1s usada hoy en d!a para la tecnología es 

la que la describe ccm:> un conjunto de conocimientos que penn.iten 

generar un producto o un servicio". 9 

7. Jac.queh EUul, The Tech11ologicat SocJ.eyy, TllA.Mla:t.ed 6Mm 611.enc.h 
by Joh11 W.lll.i.n,ton, V.útta.ge. Book.6, Al.611.e.d A, K11op6, Inc.. Nueva 
Yo11.k., N. Y., 1964, p. 19. La .tli.a.duc.cJ.611 del ingl~ e.& del au:t.011...* 

8. Pe:t.e11.. F. Vlt.Uck.eJL, Te.cltnoloqi1. Man~g_eme.nt and SocJ.e:t.y. Pan Book.6, 
Ud. PJÚnte.d .in G11.ea:t. BILUi.a.11 by R..lc.fta1r.d Ciay (The Clta.uce1t. 
Pll.e.M). Ud., Londttu, 1972, p. 48. La .tlr.a.duc.U6tt u del au:t.o11.!' 

9. Jol> é G.i.Jutt, Tuc.ttoloq.(a y -6 u Uc.e.nc..tam.ie.rt.to, pone.ne.ta plt.e!.> en.tada 
en la Mua Redonda l>Ob1t.e .te.c.nolog,[a 011.gmU.zada polt. ANIQ, IMIQ, 
ANFI, et 22 de 6eblt.eJLO de. 7 973, vi-6.<.bte. en lM Me.moJÚa.l> de clic.ha 
mua Jr.e.donda, MéU.c.o, 7973, p. 2. 

* Alvarez Soberanes, Jaine, la Regulación de las Invenciones y Marcas 
y de la Transferencia Tecnol6gica, Editorial PorrCia, la. ed., 1979. 
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B) DESARROLLO 

Existe un indudable nexo entre la tecnología y el de

sarrollo econó:nico. Precisar esa relaci6n, mostrar sus diversos ª!! 
pectes y señalar sus Umites, son los principales objetivos que nos 

proponeros en este capitulo. 

Es un lugar oanGn en la literatura econónica de nues

tros dias el señalamiento de esa vinculaci6n. Es mis, la tecnolo

gía se define en relación con su función de praooci6n del desarro

llo, al indicarse que es el conocimiento organizado para la produc

ci6n de bienes y servicios. A esta circunstancia debe añadirse la 

dinamicidad propia de la tecnología. En una met.1fora afortunada de 

Alvin TOffler, ella constituye "un poderoso acelerador", del cual 

el conocimiento es "el carburante". 7º 
Por eso, "el acceso a una tecnología avanzada, all! don 

de se ha:¡a creado es importante para el desarrollo eoon(.mico de to

dos los paises independientemente de sus sistemas eccn:in:i.cos y so
ciales". 11 

EL DESARROLLO EmNCMIOJ Y IA TEDRIA DEL D&SARroLLO. 

"Todo desarrollo eca1Ó1li.CO es pro:iucto de la actividad 

humana y su finalidad es pra:over el bienestar humano", han dicho 

los expertos de la Organizaci6n de 1~1s Naciones Unidas. t2 Sin em-

10. A.e.Mn To66leA, El .6hack. de,t 6ui:wc.o, Vl.aduc.ci.6n de J. reMe/L 
A.e.en, Fonda dc CuLtwta Ec.on6mica., S.A., la. erUcú.6n, Méiúc.o, 
1972, p. 41. 

11. JoJJé Ignacio Camp.lUo Ga11.c(a., La btan&6vr.encia de la. .te~1wlog.la 
en AmWca La.Una., .te,¿,,l.6 P'Wóu.i.onal, LJM.ve11.Ü.dad Naciona.t Au.t6-
noma de Méiúco, Facue..ta.d de VeJte.c.ho, Méiúc.o, 19741 p. 1. 

12. ExpeJtto.6 de la.6 Nac.i.o11e.1. Uni.da.6, ¿Qué u el de.t.altJr.IJU.o e.c.onóm.i.-
s;Q?, Ecli.cionu Siglo Ve,ln.te, Buenoi. Aflr.ei., 1968, p. 55. · 



108 -

bargo, o::in frecuencia se olvida este hecho fundamental y se preten

de hacer del problema del desarrollo un tena exclusivamente eco~ 

co. Esto ocurri6 sobre todo antes de las fil timas d~adas. En la 

actualidad, no se pone en duda que el desarrollo econ&nico s6lo pu~ 

de considerarse en forma interdisciplinaria. 

Sin embargo, no existe acuerdo entre los autores reSJ?E!S:. 

to al concepto del desarrollo, entre otras razones porque para def.;\;, 

nir el desarrollo hay una gran influencia de la postura filos6fica 

adoptada por quien lo define y porque además el término en s! misrro 

está lleno de valoraciones. 

Por eso señala Pablo González casanova, que "el término 

desarrollo econ6:nico" es sucesor y heredero de otros cano "Civil.iz~ 

ci6n" o "Progreso", quizá trenos t~icos pero más ccmprensivos, que 

apuntaban expresamente a la misma idea que supone el tétmino "desa

rrollo econó:nico"; a un tipo de m::>ral igualitaria, que está en el 

trasfondo de t.oda ética social desde el siglo XVIII, y en la base 

de toda actividad pol!tica -pac!fica o violenta- desde que en ese 

misro siglo se inicia, en fomia sostenida, la revoluci6n de las 

grandes espectativas populares". 13 

Entre los econanistas todav!a existe la tendencia a 

equiparar el desarrollo con el crecimiento del producto nacional. 

bruto, lo que constituye un enfoque en extrero simplista. Ya hemos 

dicho que el fenóneno del desarrollo es mucho más ccmplejo, de ah! 

que se requiera un análisis más profundo·de su verdadero signifi

cado. 

'lheotonio Dos Santos indica en sil trabajo intitulado 

La CJLú.ll> de. ta. .te.oúa. del. de.MWwUo !f .lM 1te1.a.U.011e.6 de. de.penden-

13. Pa.bla Gonzdlez Ca.6anova, La. demoCJta.c.la. en Mtuc.o, EcllcÁ.OrteA E1ta., 
S.A., 2a.. e.dlcl6n, M~c.o, 1967, p. 12. 
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c..ia. ·e.n Amllúca La:Una., "las distintas teor!as del desarrollo tie

nen evidcntanente grandes diferencias internas de enfoque y han 

evolucionado hacia fornas rruevas en las dé::adas de los 50 y de los 
60".14 

En ténninos generales, clasificairos las teorías del d~ 

sarrollo, s.iguiendo a Osvaldo SUnkel en tres grandes grupos: ºLa 

teoría neoclásica del ccmercio internacional, la teor!a marxista 

de la explotaci6n imperialista y las teor!as de los efectos retar

datarios del canercio exterior sobre el desarrollo nacianal". 15 

N:> es éste el lugar para participar en la discusi6ri 

doctrinaria acerca de estas teor!as, por lo que nos limitarenos a 

señalar algunas de las caracter!sticas principales de dichos enfo

ques y a formular un caicepto que pueda servirnos caro hip6tesis 

de trabajo. 

Seg11r1 Sunkel, "el enfoque neocl.ctsico constituye una ~ 

se inapropiada para el análisis debido a sus supuestos altamente 
irreales y restrictivosn. 76 

En cuanto al análisis marxista, éste subraya la preae.!! 
cia de rronopolios internacionales que penetran las econan!as naci.9_ 

nales en busca de IY'élterias primas y rrercados, mientras la Glti.ma 
de las teorías mencionadas ha llamado la atenci6n sobre ºlos efec-

14. Theo.to rúo Vo.6 San.to.&, "La CJt.L6.l.!> de. la .te.otúa del. de..&atvr..oUo y 
e a.& Jte.ia.c..io11e..& de. depe.ndenCÁ.a en Amélúc.a La.U.na., en e.t .f..ibJtO de 
Hello Ja.gnaM,be. u a.e, La de.pe.11denc..ia. oo?U,i.co-ec.0116m.ica de Amé' 
Jt.i.c.a. Latina, S..i.glo Ve..üiü.uno EcU:t.oJte..&, S. A. , 4a. e.d.ic.-l6n. Mé
'<.ÚO, 6eb1t.f!!to de 1973, p. 151. 

1 5. 0<1va..Cdü Sunke..t, CapUa!L!>mo .tJt.a¡v.,m,1.c..i.onal 11 de.&..i.n.teg1¡.a.c...i.6n na
c..i.ona.e e.n AmWc.a. LCLt-ina, Edlc.-lonu llueva V..i..6..i.611, Bueno.& Abte,&, 
1973, p. 18. 

16. Swike.l, op. e.U;., p. 1 & • 
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tos intemos prarotores (~pllead) y (bac.kwa..&h) retardatarios de las 

prolongaciones intemacionales de los sistemas econ6micos :indus

triales sobre los paises periféricos". 17 

Nos adelantam::>s a señalar que, es esta Gltirna teor!a 

la que utilizaremos en este trabajo, aunque apr01Techarerros de to

das ellas aquello que nos sea dtil para el objetivo propio. del an! 
lisis que es subrayar la relación entre la tecnología y el desarro

llo. 

Considerarros que la teor!a del desarrollo para ser va

leciera debe tanar en consideraci6n los siguientes elerentos: 

"I) La teoría del desarrollo debe situarse en las 

perspectivas del. an.ilisis del proceso del desarrollo tonado en sus 

distinta situaciCXles histórico-concretas. 

II) Cabe a ta1 teoría abstraer, en estas condiciones 

hist6ricamente delimitadas, las leyes generales del desarrollo de 

las sociedades concretas definidas por la investigaci6n. 

III) Al definir esas leyes la teoría del desarrollo 

tendrá siempre presentes las contradicciones internas de este pro

ceso y debe abandonar todo :intento formal de reducirlo a la transi

ci6n unilateral de un tipo de sociedad a otra." 18 

Tanto el desarrollo caro el subdesarrollo, son proce

sos hist6ricos que se desenvuelven en el marco de una realidad con

creta con características propias y de ah! que no sea recanendable 

estudiar el desarrollo econ6mico teniendo en mente cano un modelo 

ideal a las sociedades :industrializadas o tecnol6gicarnente avanza-

17. Sunk.e.l, op. cd..t., p. 19 

18. Vo~ San.to~, op. c,lt., p. 157. 
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das que, por otra parte, no nos parece que puedan fungir cerro para

digmas, puesto que dichas sociedades padecen graves contradicciones 

internas que las han llevado a un proceso de inversi6n de la escala 

axio16gica sumamente grave. 

De esta circunstancia deriva una conclusi6n que nos @ 

rece evidente: no se puede rer;ietir para los paises en vías de de

sarrollo, el proceso por el que han pasado las sociedades indus

trializadas, puesto que las circunstancias hist6ricas concretas en 

las que se produjo la evolución de tales sociedades, ya no existen 

en la actualidad. 

Para nosotros, el objeto del desarrollo es el aumento 

y la redistribución del producto, es decir, lo que debe pretenderse 

en fil.tima instancia, es la mejorfa constante de los niveles de vida 

de las grandes masas. 

Dl otras palabras, el desarrollo debe entenderse cano 

un rrovimiento hacia adelante que se verifica en fema integral en 

el sistema socio-econ(mico y que implica no s6lo el crecimiento del 

producto, sino su distribución, el consumo, las condiciones de vida, 

la educaci6n, la estratificaci6n social, etc. 

Una definición sencilla del desarrollo es la que se de

be a Elkan, quien afirma que se trata de un "proceso que hace que 

la gente en general mejore, mediante el incremento de su capacidad 

de <::anpra de bienes y servicios y de sus posibilidades de elec
ci6n". 79 

19. Wa.UeJt Elkan, 1 titJtoduc.eló11 a. la. .te.otúa. e.con6m.lca del du.a1r.1t.oUo, 
veJUMn et>pañola. de An.tonlo Ru.lz V.caz, AU.anza Ecll:to!Ual.., S.A., 
Madlúd, 1975, p. 18. 
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Fina.llrente caracterizararos al proceso de desarrollo, 

acudiendo a la s!ntesis contenida en el documento expedido por la 

Cani.si.6n del l\Cuerdo de Cél.rtagena: "El proceso de desarrollo de 

una sociedad se caracteriza por el cambio de sus estructuras y su 

progreso mediante rrejoramientos cualitativos, tales caro la capaci

tación de sus mianbros, instituciones y unidades prcductivas. Se 

caracteriza t.arrbién por ofrecer a todos sus ciudadanos posibilida

des de participaci6n, bajo condiciones de justicia social, de los 

frntos del progreso y la rrejor calidad de la vida. El desarrollo 

crea las bases de un crecimiento econónico, sostenido y equitativo. 

Micionalmente, posibilita la participaci6n más aut6nana de la na

ci.6n en las actividades de la canunidad internacional, lo que in

cluye una m1s adecuada divisi6n internacional del. trabajo. 1120 

Estaroos de acuerdo con esta descripción que incoq:ora 

cc:m:> netas del desarrollo, los fines de la persona humana caro tal, 

y l.os de la ccmmidad. 

Ia participaci6n del ser humano en las tareas de la 

canunidad debe conducir a éste al desarrollo pleno, ann:'.Snico e in

tegral de todas sus facultades, y tal desarrollo s6lo puede alcan

zarse viviendo en canunicaci6n con los dan.:1s, de lo que resulta 

también la :importancia de prcrrover el desarróllo de la propia ccmu 
nidad, en una estrecha interrelación. 21 

la inversión extranjera ha jugado un papel relevante 

en la deteoni.naci6n de las m::Xlalidades del proceso de transferencia 

de tecnología en México. 

20. ComiA.l6n de,l AeueJtdo de Ca!Ltagena, Pol..ltlea. &ub~eqional del de
MJJVwUo tec.nol6gieo, Vecl.moteJLc.eJL pe/l.Codo de & u.lonu oltdi.na
..U.~ de .e.a Comi.6-i.ón, U.ma., PelU!, Voc.wnento X11I d:t, 2, 26 de 
octu.b~e de 1973, ve1Ul6n m-ime.ogluf6lc.a, p. 3. 

21. E.&tudi..o 1tea.Uz.ado .sob.1te La. teotúa. del dv.ict1t1t0Uo ec.on6mfr .. o. 
111..ó.t,.i;tu,to Nacúonal de. AdmlnA..6.tltaú6n Pr1bUca, M~KA..co, V. F. 1982. 



113 

A medida que aurenta la participación extranjera en el 

capital de la empresa, los pagos por asistencia técnica, uso de pa

tentes y marcas, empleo de conocimientos no patentados, etc., des

cienden en términos relativos (con respecto al ironto de las ventas, 

el costo de producci6n o alguna otra variable similar) en crnipara

ción con los cubiertos por crrpresas con capital nacional. Esto pu~ 

de deberse a dos circunstancias: bien a que la enpresa conoce más 

caballnente las técnicas debido a la participación extranjera, lo 

cual juega un papel :iJrq:x>rtante en la reducción de esos pagos; o 

bien a que el control de la anpresa hace más féicil encubrir los ~ 

tos de transferencia irediante sobreprecios de los :insmos, empleo 

de equipo de segunda mano, o más si.'llplemente, a que parte de les a~ 

l!C!ltos en las utilidades se imputa caro subsidio en los pagos t:ecne_ 
16gicos. 

A iredi.da que aunenta la participaci6n extranjera, se 

hace más intenso el empleo de personal. far.ineo en los ~í:os clave 

de tipo tlk:nico y administrativo. Esto representa para el país r.a

yores costos por la operación de la tecnología importada, ya que 

los técnicos extranjeros devengan mayores prestacicnes que los rno-X.:!: 
canos, awique en muchos casos éstos tengan igual ca1ificaci6n y ex

periencia. llilenás el empleo de personal foráneo, aparte del efecto 

directo en el desplazamiento de t~icos nacionales, puede inhibir 

el desarrollo adecuado de las capacidades y pericia$ en el país. 

Es interesante mencionar que, seguramente los altos ni

veles de protecci6n actuaron cano estinulo nuy poderoso para el es

tablecimiento de canpañ!as extranjeras en f.'.éxico, ya que el dcminio 

del irercado nacional s6lo pudo lograrse desde el interior. De ello 

derivaron dos efectos importantes: primero, que se hizo posible, en 

una primera etapa, la imp?rtaci6n cuantiósa e indiscrim:inada de tec

nolog:Las y capital eic.tranjero ¡:ara aurrentar lns instalaciones indus

triales en el país; segundo, que las empresas que exportaban mate

rias primas a las cxmpañ!as que antes operaban en el. extranjero per

dieron su importancia relativa. 
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En la selecci6n de las tocnicas importadas priv6 fünda

irentalrnente el criterio de reducir al néxino la incertidumbre res

pecto al uso de técnicas nuevas, lo que rrotivó que el grueso de lo 

importado consistiera en tocnicas "seguras", ya probadas arnplianen

te en el país de origen. Esto acarrro varios result<:-i.clos graves: 

r:or un lado, abat::i6 el nivel de "canpetit:ividad" internacional y 

con ello las ¡;osibilidades de exp:::>rtaci6n de mu;ufacturas; por 

otro, desa.lent6 quizás el desarrollo t6cnico nacional, ya que los 

problemas a que dio lugar su uso ya habian sido resueltos tie!TlfO 

atrás en el país de origen. Pero el punto rn-:1s importante acaso, 

consiste en escoger tecnologías probadas y de bajo riesgo, iniplica 

también irntx>rtar patrones enteros ya dados de integraci6n indus

trial, que pueden ser desfavorables desde el punto de vista del en
pleo o del ahorro de divisas. Este parece ser el caso de Ml§xico. 

Importar tecnologías involucró pagos considerables en 

casi todas las fases de instalación, puesta en marcha y manejo de 

la planta. 

En lo que toca a diseño y puesta en marcha de plantas, 

la t:articipaci6n de proveedores extranjeros fue pr~cticarnente un 

elemento constante. S6lo en la industria Fetroqu!mica básica -y 

en ma.nor iredida la secundaria- participaron significativaimnte tlk: 

nicas nacionales en estas fases. 

El u.so de maquinaria y equi¡;o de fabr icaci6n irexicana 

fue mayor a nedida que disminuía la complejidad de la planta pro

yectada. Donde se encontr6 nayor uso fue en la industria farna

ce<Itica, en la cual la técnica consiste funda!rentalmente en elabo

rar irezclas de ingredientes y en realizar el envasado y el enpaque 

final. Se reconoci6 que en muchos casos pudo haberse usado una ~ 

yor proporción de equipo nacional, de no haber sido porque se ad

quirieron plantas "paquete" a menudo con base en créditos de pro

veedores. 
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la adaptaci6n de la tecnolog!a roodiante m::>dificacio

nes de las características del prcrlucto final o de los intermedios, 

es nás :i.mp:irtante. Pero no tiene CC1TO fin beneficiar a los consu

midores o mejorar la calidad del producto, sino fundanentalmente 

C1I11ple con la exigencia gube_rnairental de usar :iJ1SUIOOS de origen ne_ 
cional en detenn:inadas proporciones. 

Los contratos de asistencia técnica revisten mtlltiples 

formas o :inplican diversas rrodalidades de cooperaci6n o asesor!a. 

Una de las m'.is frecuentes es la que prevé la facultad de 1a ell'q?re

sa extranjera de intervenir en las decisiones cruciales de la su

cursal o asociada del pa!s, en cuanto a política administrativa, 

p:caroci6n de ventas, ampliaci6n de la capacidad, etc. Otra rrodal_! 

dad interesante establece 1a asesor!a, por rredi.o de estudios o ex

per:inentaci6n, para la a:¡;ertura de nuevas líneas de producci6n, 

canbios del diseño de los productos, etc. Una nás, muy socorrida 

y a veces practicada abusiVairente, es 1a de las visitas de perso

nal técnico extranjero, cxm prop6sitos de supervisi6n, control de 

calidad u otros. El adiestramiento de personal mexicano en otros 

países es también importante. 

IDs costos expl!citos de la transferencia de tecnolo

g!a a nivel de rama fudustrial, resultan c::cmp:uativamente elevados 

con respecto a los de otros países, lo que refleja una deficiencia 

en la capacidad de negociación para importar tecnologías. El poco 

interés en desarrollar esta capacidad puede deberse a los altos 

márgenes de ganancias que .privan en la industria manufacturera y a 

la ausencia de restricciones oficiales al respecto. 

No hay un ~lculo confiable sd:>re el costo global que 

tiene para ~co la lln:portaci.6n de tecnolog.!a. Se sabe que las 

ranesas al extranjero por concepto de intereses, regal.!as y otros 

pagos han venido ascendiendo mis ~pidamente que otros renglones 

de la cuenta corriente de 1a balanza de pagos. Mem<is, esas cifras 
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no incluyen los pagos que realizan las empre&""'l.s del sector pGblico 

y prcbablarente tamp::>co los costos derivados de acuerdos sobre di

seño y constnJcci6n de plantas industriales, que aparecen general

irente cano parte del precio de los bienes de cap~tal importados. 

Las prácticas restrictivas impuestas en los contratos de transferen 

cia también implican un costo. 

Vale la pena rrencionar que los costos implícitos de la 

transferencia de tecnología pueden resultar muy elevados. Dichos 

costos incluyen: 

a) Sobreprecios en la ccnpra de materias prhnas. 

b) Sobreprecios en la ccnpra de equipo obsoleto. 

e) Sobreprecios y prestaciones al personal extranjero. 

d) Sobreprecios por el servicio de consultor!.a. 

e) Pagos por licencias y asistencia tl'!citi.cas que no 
van aCCJTipañados de una transferencia real de la 

tecnolog!.a.. 

Asimisro, deben considerarse las restricciones o inhi

biciones que el proceso de transferencia implica en cuanto al desa

rrollo de la investigaci6n en el pa!s y la imposici6n de patrones 

de consuro e integración industrial. 

CUalquier cálculo de mercado sobre el costo de la 

transferencia de tecnolog!.a en ~ico subestimada ademc1s el pre

cio social. que el país tiene que pagar en ténninos de obstáculos a 

su cabal independencia econi::mica y pol!tica. 22 

22. Bueno ZJ./ú..dn, In601tmac..ú1n C~e.nt:.CS~c.a. ~ Tecnol6g~ca, Con6ejo Na
uonal. de ~ene.la y Tecnolog14, omwu.aad CONACYT, MVúc.o. · 
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C) TECNOLOGIA EN PAISES EN DESARROLLO 

Algunos autores afinran que existen ciertas ventajas 

para los pafses del "tercer mundo", que se hallan en la circunstan

cia de haber "llegado con retraso" a1 desarrollo, pues este hecho 

les pennite "aprovechar" la experiencia aCUlllllada en las naciones 

industrializadas, sin necesidad de empezar todo de nuevo, sino sim 

plarente acudiendo a la adquisici6n de tecnologfa. 

Aunque lo anterior es cierto, en principio, fonrulare

m:>s varias objeciones a ese planteamiento. Una de las principales 

es la derivada de la "historicidad" del proceso de desarrollo. 

!.as naciones industrializadas, de cualquier signo ideológico, no 

pueden servirnos de m:::.delo, porque los países en desarrollo tienen 

caracterfsticas propias no asimilables en su totalidad a la situa

ci6n de aquéllas. 

Por otra parte, es evidente para cualquier observador 

de la realidad internacional, que la inp:>rtaci6n de tecnologfa 11~ 

vada a cabo por los pafses en desarrollo, si bien ha contribuido a 

su industrialización, no ha satisfecho totalmente la dananda, e ~ 

clusive frecuentE:Ioc?nte ha resultado inadecuada a sus necesidades, 

provocando ciertos distorsionadores en el consum::i que han afectado 

y contin1lan afectando su proceso de desarrollo. 

Es cierto que, caro afi.nna Sko:rov, "el progreso técn_! 

co ha avanzado lentamente en el Tercer 1'1lndo. No es dificil errten 

der la razón de este fenóreno: la mayor parte de los pafses en d~ 

sarrollo carecen todavía de las condiciones necesarias para ~ 

tir en :i;ealidad las potencialidades del progreso tecnológico. El 

desarrollo de la ciencia y la tecnolog!a se enfrentan en estos pa,! 
ses a varias dificultades objetivas, tanto internas cano externas, 
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que derivan de la naturaleza multiestructural de la econan!a, del 

sistara. social atrasado y del lugar subordinado que ocupan en la 

econan!a nundial. la politica neocolonialista de las corporaciones 

rrultinacionales es otro obs~culo serio al progreso tecnol6gico de 

los paises en desarrollo". 23 

As! pues, los p:i.i'.ses en desarrollo enfrentan un serio 

dilema.¡ por una parte, requieren inexorablanente la tecnolog!a, sin 

que, en la mayada de los casos, les sea dable producirla localmen

te p:>r las deficiencias de su estructura cient:tfico-tecnol6gica y, 

por otra, al adquirirla de las naciones industrializadas, se agudi

za la situaci6n de dependencia que tienen hacia éstas. 

En cuanto a la naturaleza de la dependencia tecnol6gi

ca que vincula a los paises en desarrollo. con las naciones indus

trializadas, la Secretar:ta de la UNCI2\D, ha distinguido la "depen

dencia reciproca" que se da entre los p:i.i'.ses desarrollados y la re

laci6n de subordinaci6n, de foora. as~trica qué se da entre el. ter 

cer mundo y aquellos. 

!Ds paises en desarrollo dependen tecnol6gicarrente en 

una faz:na que es canpletaxrente asinétrica y entraña una relaci6n de 

subordinaci6n de las econan:tas desarrolladas. la asirretri'.a se rrani 

fiesta, segt1n la propia Secretar:ta de la UNCI'AD, en: 

a) La eA.tltuc:twr.a. de fot. pltoclu.c.:to-!l btf&.lco6, en cuanto a 
que la dependencia tecnol6gica influye en la 6Mmaci.611 del giu..to. 

b) En los medios de producci6n, pues los paises en de

sarrollo carecen de los conocimientos para producir bienes de ca
pital. 

23. Geo~ge SkoJtOv, La .tlr.tt1U.6e1Le11c.la de ~ecno.f.og~a y e.e. mundo en de
M!uwUo, e.n la. Rev~:ta FoM In.te1t11aci.011at, E.f. Co.f.eg.lo de.. Méx.<.
co, Vol. XIl!, No. 4, Méx.<.co, ab!t.le.-jutúo de 1973, p. 455. 
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c) En la vinculaci6n canercial, por cuanto al poder 

que tienen las naciones industrializadas para influir en la pol!

tica care=ial de los paises pobres. 

d) En los conocimientos técnicos, ya que no existen 

en los países en desarrollo, algunos conocimientos que son fácil

mente asequibles en los paises desarrollados y no existen en ambos 

tipos de países conocimientos que presenten especial inter~ para 

las naciones no industrializadas. 

e) En las capacidades, por la escasez de mano de cbra 

calificada. 

f) As:inetr!a financiera que se da tanto en las inver

siones privadas directas y que irrplica una asirretr!a en la adop

ci6n de decisiones. 

g) Asinetr.ía de control, las decisiones se talan en 

los países ricos, lo que conduce a una dicotan1a entre quienes to

rran las decisiones y quienes asunen las oonsecuencias de las mis

mas. 

h) Asinetr.ía de iniciativa,· pues muchos países no ha

cen sino imitar, ya que les falta el arrojo para resistirse a la 

tecnología recibida. 2 4 

La dependencia científico-tecno16gica tiene ceno prin

cipales consecuencias para los países en vías de desarrollo las sJ:. 
guientes: 

24. Con6eJtenc..ia de la.A Nac.lonet. Un.ú:IM .6olvi.e. Come.1tc.lo y VuMJWUo, 
·Tltan66vr.encút de Tec.no.f.oq.út. Dependencia .tec.nol6q.(.c.a • .6U na:tuJta 
.e.e.za. c.qnHc.ue.ncia e ..lmpUc.aC:lonu de. po.U.Uca, ln6011me. de ta.._ 
SeCJr.e.:taJr..(a. de. ta UNCTAV; TD/190, 21 de. cUc.lembll.e. de. 1976, pp 1-6. 
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a) Mal aprovechamiento de los factores de la produc

ci6n. 

b) Ineficiencia y altos costos industriales. 

e) Incorporaci6n de patrones de pr00ucci6n de bienes 

de consum::> conspicuo. 

Mientras tanto, la distancia que separa a estos paises 

respecto al mundo desarrollado en cuanto al progreso técnico, tien

de a inc:raoontarse. Este es uno de los retos principales que deben 

enfrentar los paises en vías de desarrollo. 

CARACmRISTICl\S DE LA TEOOUXiIA. 

Al progreso tecnol6gico propio del m::mento actual, al

gunos autores le suelen atribuir tres características esenciales: 

1) carácter a.cwnui.a.t.<.vo. Esta cualidad implica que 

cada invenci6n o hallazgo, presupone la serie canpleta de las inven

ciones anteriores en el ámbito de que se trate. En este sentido la 

tecnolCXJía resulta, rretaf6ricarrente hablando, canparable a un r."Oder

no edificio, en el cual cada uno de los pisos se apoya en el ante
rior. 

2) lMe.veJtA-i.bil..ldad. El avance tecnol6;Jico es irrever

sible, en el sentido de que las nuevas invenciones desplazan a las 

anteriores, las substituyen, sin que sea dable volver hacia atrás. 

1\S1 caro la iluminaci6n el~ica ha suplantado a la de gas y ésta 

a las antorchas, se puede predicar lo misoo de todo el vasto caudal 

de descubrimientos que van rrejorando en calidad o cantidad a los an
teriores. 

3) Il.l..!?'..lta.cl6;t. El p~~so tc--:'..oldgi!:D no t:..iene 11m!. 
tes, cxrno no los tiene la capacidad creadora del ser humano. El 

hanbre, al haber descubierto cada vez mayor ntlrnero de medios y néto-
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dos que lo auxilian en sus investigaciones, se ha abierto posibili~ 

des que resultan, prácticamente, il.irnitadas. Las canputadoras, por 

ejar{>lo, representan valiosos soportes para continuar realizando nu~ 

vos descubr.irnientos, de tal suerte que resulta difícil percatarnos 
' 

de hasta donde :p.iede llegar el proceso inventivo. 

En el rranento de formular una política científica y tec

nológica para un pa!s en desarrollo deben tenerse muy presentes las 

notas anterionrente apuntadas, pues en caso de no proceder de esa ~ 

nera, se corre el riesgo de que las medidas en cuesti6n no alcancen 

el objetivo propio de toda politica científica y tecnológica, que es 

sin duda, el desarrollo integral del pa!s que la aplica. 

Segtín Sllrendra Patel, las características princip:ües 

de1 oonocirniento tecnológico m:xlenio son: 

1) Carácter ac.wnu,fa,Uvo, nota de la que ya hablarros. 

2) Carácter .i.nteJL11aCÁ.011a..f., :p.ies el conocimiento no se 

ha restringido a una sola raza o a un detenninado 

territorio.· 

3) TJta.n..&ml.6..é.hi.Li.dad; el conocimiento técnico, una vez 

que se prueba su utilidad, puede trahsferirse; y 

4) No disminuye su oferta al ser transferido. 25 

Estas notas características de las que nos habla el au

tor t.ambi~ son de una gran relevancia, pues al diseñar una pol! tica 

cíent!f ica y tecnológica debe considerarse necesariamente cano parte 

de ella, el proceso de transferencia tecnológica y, para regular ad~ 

25. SuJLendlut J. Pa:tel, La .ouuu6enenci.a de .:tec.11oloq1a a .f.0.6 pa.Uu e11 
duavwUo. en .f.a. Rev.i..&:ta. FoJW I 11.t(/./lnac.{ona..f. de "El Colegio de Mé: 
ú.c.o", Vol~ XIII, No. 1, Méx..é.c.o, juUo-6ep.t.l1?Jt1b1te de i9íi, p. ;3-;-
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cuadan:mte dicho proceso, resulta indispensable tonar en cuenta los 

elementos propios de la tecnología, objeto de la tran...cmisi6n. 

Por su parte, Jorge A. S1bato, señala caro caracterís

ticas de la tecnolog:l'.a las siguientes: 

1) No toda tecnolog:l'.a es resultado de la investigaci6n 

cient!fico-tl'!cnica. Hay algunas tecnologías (las de canercializa

ci6n, por ejenplo) en las que predanina el conocimiento empírico y 

otras, finalmente, caroinan ambos tipos de conocimientos; 

2) La tecnolog:l'.a ha dejado de ser algo producido por 

circunstancias aleatorias, para transfornarse en un elemento c.uya 

ptr.educ.c.i.dn &e puede planeaJr., regular, controlar e .impulsar; siendo 

su factor de producci6n mi:!s importante la investigaci6n y desarrollo; 

3) Es un elemento ir.prescindible para la producci6n y 

canercializaci6n de bienes y sexvicios y por esa raz6n se ha conver

tido en un objeto de c.ome1tcúo, en una Irercancía; 

4) Está monopo.llz.ada por los países centrales y especí

ficamente por las corporaciones transnacionales, lo que ha conducido 

a W'la nueva divisi6n internacional del trabajo en que los países pe

riféricos resultan perjudicados; 

5) Es esencialmente dinámica, lo que hace aparejadas 

tres consecuencias: 

a) Una creciente obsolescencia de las tecnologías en uso, 

b) Introducción de nuevas tecnologías; y 

e) Tiene na.:twtal.eza <>oc..ta..e. porque los conocimientos que 

la integran pueden haber sido proporcionados por dis

tintas personas, en diferentes épocas y distintos lu

gares y su propagación y uso exigen la participaci6n 

de !11..J?rerosas personas. 26 

26. Jo/f.ge Sdbato, op. clt.., p. 1213 y 1214. 
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De todo lo expuesto en este apartado podE!IDS ya cole

gir las riotas esenciales o caracter!sticas de la tecnolog!a, es de

cir, las que le pertenecen propiamente hablando y no peJt acc-i.de.nó, 

que san: 

l) JlcUmulatividad; 

2) Dinami.sm:>; 

3) Naturaleza social; 

4) cmicter internacional; 
5) Il;imitaci&. 

Serían notas accidentales; o sea de aquel.las que pueden 

o no presentarse: 

1) I.o irreversible del progreso tecnol6gico que es una 

caracter!stica que señalan algunos autores. una cat.1strofe (por 

ejemplo, la tercera guerra mundial.) puede regresar al hanbre a l.a 

edad de las cavernas y suprimir la "irreversibilidad". 

2) Ia circunstancia de que acelere los cambios. 

3) Su transmisiliilidad, pues la tec:nolog!a puede que no 
se dé a conocer y pennanezca ocul.ta en poder de los productores. De 

hecho, esto ocur:ce en la actua1idad, con algunas tecnolog!as propie

dad de empi:esas transnacionales, que no han sido transni.tidas. 

4) Su origen que puede ser cient!fico o anp!rioo. 

5) Ia fonna caro se produce en .ta actua.Udctd. 

6) El que sea un objeto de canercio (caracter!stica de 

1ndole ecan6nica), ya que segt1n hatos dicho, algunas tecnolog.!as es

t&l fuera de1 o:ue.rcio, s6lo las aiplea su dueño. 
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7) El hecho de que actualmente algunas tecnolog!as, so
bre todo las más sofisticadas y COTiplejas se encuentren en poder de 

unas cuantas grandes anpresas (ironopoli9 u oligopolio) situadas en 

los paises industrializados. 

8) I.a circunstancia de que sea una consecuencia del pro 
ceso de desarrollo. 'l.T -

D) LA APLICACION DE LA TECNOLOGIA EN MEXICO 

Ser!a absurdo dudar del papel que juega la tecnolo;!a @ 

raque un pa.1'.s alcance el. desarrollo econóni.CÓ. Lo que ya no resul
ta tan cla:ro es la posibilidad de IOOdi.r su .importancia frente a otros 

factores que también pueden contribuir a alcanzarlo ni tanp::x:o, las 
tredidas concretas de i:oU:tica cient!fico-tecno16gica que deben Pract! 

car los paises subdesarrolladas para que superen su evidente depend~ 

cia tecno~ica. 

Ia pol!tica tecnoMgica se deriva de la filosof!a poU:ti
ca y de los objetivos nacionales; de ah! que el prop6sito fundamental 

de ésta sea formar, la base tecnol6gica y cient!fica que permita sos

tener las prioridades prcx:luctivas de bienes nacionales y sociales, el 

desarrollo de los sectores estra~icos y· de manera especial el desa

r:roll.o y'la aplicaci6n de la tecnolo;!a en México. 

Ccm:> parte de la estrategia de desarrollo hacia el empleo, 

la poU:tica tecnol.Ogica j1Je9a un papel ·de pr:i.Ioora .ilnportancia, conci-

27. Coni.ejo 
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biéndose de manera paralela y en concordancia con los objetivos ~ 

cionales, C0110 una poU:tica o:m la que puedan difundirse masivaine:!!. 

te las innovaciones tecnol6gicas que incidan directamente en la 

productividad y los programas de capacitaci6n a todos los niveles, 

que vinculen la ciencia con las necesidades sociales y produc'tivas 

de México. 

El sistana cientffico y tecnol6gico medcano cuenta 

con un ~creciente de universidades, institutos de investiga

ci6n y centros de desarrollo y adaptaci6n de tecnolog!a. La acti

vidad cienUfica y tecnol6gica se ha orientado en mayor rraiida a 

la investigaci6n Msica y al fortalecimiento del sistata educativo. 

Sin anbargo, enfrenta diferentes problemas segtln sea la fase que 

se observe en el proceso de generar, adaptar o aplicar la tecnolo

gfa y la ciencia. 

Las causas de lo anterior se atribuyen principalrrente 

a factores tales caro insuficientes recursos financie.r:os¡ falta de 

coordinaci6n dentro de las instituciones de i.nvestigaci6.'1 y fi.~.al

nente a los escasos recursos dedicados a la investigaci6n y al de

sarrollo experimental. 

Es necesario señalar que la industria nacional aGn ma

nifiesta un alto grado de dependencia tecnol6gica: gran parte de 

las danandas en esta materia se han orientado a los nercados in"te_E 

nacionales en los cuales las caracter!sticas de las tecnologfas d.!. 
fieren de las que serian id6neas para los pa!ses en vías de desa

rrollo. 

Esta si tuaci6n señala la neces"idad de arrpliar la base 

de personal calificado y especializado y estimular, a partir de la 

sustituci6n de importaciones de bienes de·capital, el desarrollo 

de tccnolog!as propias y la participación activa de l.os industria

les nacionales en el proceso de innovaci6n. Son de mencionarse 
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los n:eritorios esfuerzos que se han logrado en materia de .investi

gación científica y tecnol6gica, en aspectos referentes a petróleo, 

agricultura, salud, electricidad y siderurgia, así caro las inves

tigaciones realizadas en los institutos de investigaci6n de la Un! 
versidad Nacional Aut6nana de México y del Instituto Politl!cnico 

Nacional y el Instituto MeXicano de Investigacio.1es Tecnológicas; 

existe consenso por lo que se refiere a sefu.lar caro objetivo gen~ 

ral de largo plazo, el de lograr la autodete:cm:i.naci6n en materia 

de ciencia y tecnolog:ta, el cual no debe confundirse con autotar

qu!a, sino que debe entenderse caro la prcrooci6n de una capacidad 

nacional para generar, seleccionar, adaptar y aplicar el conoci

miento cient1fico y tilcnico, congruentemente con las posibilidades 

y requerimientos de desarrollo y peder as.t enfocar la investiga

ci6n apl.icada y el desarrollo exper.imental a la solución de los 

pn:iblanas prioritarios de alimentaci6n y energ~ticos y al logro de 

los nd'.nim:>s de bienestar en educaci6n, salud, vivienda, etc. 

Es importante fortalecer las poUtia:i.s en materia de tran~ 

ferencia de tecnolog.ta, de tal manera que además de las acciones 

del Ieqistro Nacional de Transferencia de Tecnología, se de!Yl_rro

llen sexvicios de identificaci6n, selecci6n, evaluación de tecnolo

g!a; se desarrollen instrumentos ·que estimulen al sector productivo 

a :i.m¡;ulsar la inn0\Taci6n tecnológica, reorientar las decisiones en 

las unidades productivas a la soluci6n de problemas prioritarios o 

estratégicos y a la adopción de tecnolog!as congruentes con la mag

nitud de las características de los recursos naturales y humanos 

del pa!s. 

Es necesario prawver en la poblaci6n un ambiente mjs fa~ 

rable al desarrollo cient.!fico y tecnológico nacional. 

La neta del gasto nacional en ciencia y tecnolog!a parte 

de la necesidad de praociver, en relaci6n al fortalecimiento de la f!! 
fraestruct:ura cient.tfica y tec:nol6gica, el desarrollo. 
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L9. acci6n gubernamental, ader.is de lo relativo a la can.e, 
~i.6n de fondos y las funciones de regulación y control en la 

materia que ya est:á'.n previstas y que le son inherentes, deberc\t ~ 

tenderse y raciona1izar sus acciones de tal JOOdo que se alcance 

mayor oportunidad en l.a asignaci6n presupuestaria. 

Mauricio de María y campos sostiene que el progreso tec

nológico es cau..6a y e6eetc del desarrollo econóni.co y social. 28 

Tratarem:>s ahora de destacar esta vi.nculaci6n que parece parad6j_!_ 

ca entre ambos factores. 

"Ia tecnología es la parte operativa de una funci6n pro

ductiva ••• El progreso tecnoMgico acelerado no s6lo auroonta la 

cx:::ntr:í.buci6n del capital. fijo y la educación, sino que sirve de ~ 

centivo a la expansi.6n... mientras que el avance dentro de cual

quier elemento clave dentro del proceso de crecimiento tiende a el~ 

var la productividad y estimular el progreso de los otros, e.t plt.0-

gJr.Uo .tec.nol6g.i.co u d 6ac:toJt CLU:a.U.:tlc.o clave. 1129 

Hay entre el progreso tecnológico y el desan:ollo ecoOCm! 
co, una interdependencia recíproca. Sin el progreso tecnológico 

puede d>tenerse. 

Este miS!TO punto de vista se expresa en la exposici6n de 

IOOt:ivos de la iniciativa de I.ey para la creaci6n del Consejo Nacio

nal de Ciencia y 'l'ec:ocllog:ta, enviada a la H. aimara de Diputados el 

28. Mru.vúcio de MaJÚil y Campo.6, La .tluln.66eJz.enc..i.a de .tec.11tJlog{a en d 
P'Wc.uo mexlc.tw.o de ..indw.W.a.uiac<.dn: a.n:tec.eden.:tu"'q p~pec.:U.. 
va.6 de una pofftic.a qube1U1ame.n:tal, Rev.U.ta. Planea.e-i.6n y VucVIJW
Uo, Año l, No. 4, M~o • .6ept.lemblt.e-oc.tublte de 7973, p. 49. 

29. 1Uduvu1 R. Nett.on, Me!Lton J., Pe.c.ll., EdwaJui V. Ka.ea.c.hec.k, Te.e.noto 
g{a, Clr.eci.mlvi;to Ec.onóm.ic.c y B.lwu.taJt PttbUco, E.6:tu.cU.o he.cho 
poJt la RANV CoJc.poJtati.cn y la Banklng.6 .lnt..t.ltJ.L:ti..olt.6, EcUtc!U..at U 
mu6a Wil.ey, S.A., .tNuíu.l!cMfn de Rubbt P.lmen.te.e, Méx.lc.o, 1969, -
pp. 24, 33 lj .6.ig.6. 
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cila B de dicianbre de 1970: "Ia. ciencia y la tecnol03!a son facto

res fundarrentales del orden social y la aplicación de sus resultados 

debe oomrertirse en poderoso instrumento del desarrollo general e i!!_ 
tegrado del pa!s .•• obviairente, la ciencia y la tecnolog!a no pueden, 
por s! solas, resolver los problemas que afectan a la nación ••• toda 

pol!tica de ciencia y tecnolog!a debe formar parte de la pol!tica g~ 

neral de desarrollo. 113 O 

Helio Jaguaribe, por su parte, sostiene que "el desen

volvimiento cient!fico-tecnol6gico inplica la presencia de dos condi

ciones distintas de un lado, la existencia en la cultura de una soci~ 

dad, de ideas y rrot.:ivaciones que conducen a la visión cient!fica del 

mmdo y a su manipulación técnica; de otro, la existencia, en aquella 

sociedad, de condiciones institucionales que pennitan y est:iraulen la 

investigaci6n científica y vuelvan rentable el empleo de la tecnolo-
g!a". 37 . 

Para ilustrar lo anterior, dararos un ejemplo que a 

nuestro juicio resulta definitivo. Ios países industrializados, pr~ 

cisaroonte por serlo, p.ieden destinar crecidos recursos financieros a 

las actividades de investigación científica y tecno16gica a las que 

se les suele denanina.r 1tuea1tc.h a.nd de.velopment (investigaci6n y de

sarrollo) . Es m1s, p.ieden darse el lujo de exper:irrentar y careter 

errores CX)Il nuevas tecnol03!as. 

Los países en vías de desarrollo, en cambio, adem4s de 

que han nostrado cierta despreocupaci6n en lo que se z:efiere a la ca 

30. Expo.6-i.c.lón de. mo.Uvoli a ta. .&úc..la.t.iva. de Ley pll.ltll. ta. c.1te.a.údn del 
CoMe.jo Nacúonai.. de. Cle.núa. 1J Te.c.nologla., pub.U.e.a.da. en ta. Re.v.i..6.ta 
"Me.1tc.ado de Va.io1t1U>", Sema.naJLi.o de Nac...úmal F-i.nartc..le.!ta, S.A., Aií.o 
XXXII, No. 47, MlX-lc.o, noviemb1te. 20 de 1982, pp. 1228 y 1229. 

~1.. He.U.o JaguaJri.be., 1Jepe.nde.nc..la y Autonomla. en Aml!úc.a. La.U.rta, e.n el 
.U.bit.O "La. de.pe.nde.nc..la po.llt.lc.o-ec.ort6mlc.a. de. Aml!úc.a. La..tlrta", Sl
glo Ve,út;tiuna, F.d.lt.o1tu, S. A. , e.cli.c..ú1n., Méx..ic.o, 197 3, p. 16. 
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nalizaci6n de recursos para la realizaci6n de este tipo de activida

des (investigaci6n y desarrollo), carecen de los tredios econónicos 

necesarios para llevarlas a cabo en fo.rma plena. 

Un indicador .i."tpOrtante es el "Informe de la Conisi6n 

de Desarrollo Internacional" , presidida por Lester B. Pearson, docu

irento en el que se lee que, mientras los gastos en investigaci6n y 

aplicación pr~ctica en J!lrérica latina s6lo representan el 0.2% del 

producto nacional. bruto, en l.a Unión Soviética y l.os Estados Unidos, 

las cifras equivalentes son re~ctivrurente del orden del 4.2% y el 

3.2% del P.N.B. Estos datos abv:i.arrcnte constituyen aprarimaciones, 

pues resulta extraordinarianente difícil dete;rd.nar qué se entiende 

por "investigaci6n aplicada" y qué tipo de elare.ntos se c:anprenden 

en esa expresión, pero de todas maneras, son indicadores que revelan 

hasta qué grado son las condiciones eoonón:icas, sociales y cultura

les de una sociedad concreta, las que det:ez:minan el progreso tecnol6 
gico. 32 -

Resulta pues, indudable que, si bien ccm::> ha indicado 

Ibbert SolOW' "es abara la tasa de crecimiento de la población junto 

con la taro de crecimiento de l.a tecnología, lo que dete.t:mina las po 

sibilidades a largo plazo de desarrollo de una ecx:manía" ,33 por otr: 

parte, el progi:eso tecnol6gico es también un efecto del desarrollo 

econ6n:ico y social. 

hn.llc:ar Herrera arriba a la misna cxmc.lusi6n, cuando 

afinna: "I.a revoluci6n científica y tecnol6g'ica ha sido siempre una 

32. Vé'Me, El de..4aM.o.{to: emp1tua comWi, .í.nóo.trme de .la. Corn.Ui.l6n de 
VuaJVioi..R.o 111.tvorac.lona.t, EtLUo/fÁ.ai'.. Tecnoll, Macf!ú.d, 1969, p. 73 y 
6.lg6. 

33. RobeJLt Soiow, Techn.lcal'.. p1to9.1te.6ll, Cap.ltal'. FoJrJna..Üon and Econom.lc. 
GJto!ut.h, CÁ:tmio poJt Alawt.ic..i.o de MaJt.Ca y Campo.6, T.rr.an.sóeAencia de 
Te.cno.t.og.la, Ve.pendencia del Ex.:te.Jt.loJt y VuaJVtoUo Econ6m.i.c.o, .te
.6.i.6 P'Wóu..i.ona.t. UNA/.t, Factú'..tad de Econom.Ca., Mix.ico, 1968, p. 46. 



130 

consecuencia y no la causa de las profundas transfonnaciones estruct~ 

rales que genera el proceso de desarrollo, aunque luego contribuya en 

fo:ona decisiva a acelerar esos cambios. La capacidad de una sociedad 

para incor¡;:orar la ciencia y la tecnología cano factores dinámicos ~ 

ra su progreso depende de condiciones pol:l:ticas, econ<:ñúcas y socia

les que la ciencia misma no puede crear. 1134 

La tecnología rara vez se encuentra estancada en cual

quier campo. Sin embargo, el ritrcodeJ.. adelanto tecnológico car!a m:tE 
cadamente de un campo a otro y, de tiernp:> en tiempo.. • Existen dos 

factores generales que se encuentran detrás de las proporciones cam

bian tes y diferentes del progreso tecnológico: primero, hay difer8!!_ 

cías y canbios en las recarpensas que se obtienen de cierta clase de 

adelantos tecnológicos: factores de derranda que estimulan o frenan 

lbs esfuerzos que se hacen para lograrlo. En segundo lugar, existen 

diferencias y cambios en las existencias de canponentes y materiales 

adecuados, en el acervo de conocimientos y en la cantidad de perso

nas que poseen conocimientos pertinentes; factores de oferta que P8E 

rniten limitar cierto tipo de adelantos. 

De esta relaci6n de interdependencia entre desarrollo y 

tecnología, resulta que los pa!ses subdesarrollados que no generan 

la suficiente tecnología para satisfacer sus necesidades, se ven an

te el in;ierativo de importarla de las naciones desarrolladas. 

Hacia mediados de los años sesenta, Mé<ico advirti6 la 

realidad de su sulxlesarrollo cient:r:fico y tecnológico y de su depen

dencia respecto de los adelantos cient!ficos y tecnológicos genera

dos en el extranjero. Advirtió que prácticamente la totalidad de los 

procesos y disefus tecnológicos de su planta industrial se adquirían 

en el extranjero a un costo que prácticamente todo mundo coincidía en 

calificar de desmesurado; advirtió que la actividad científica nacía-

34. Am.ll.ca11. O. H<?Nl.elW.., C.i.encla q po.U.Uca. e.n Amélii.ca. La.Una., S.i.gta 
VWit.i.wta Ecli..to1r..u., S.A., 3a.. e.cUc.i.61t, Mé'.úca, 1974. 
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nal se desarrollaba penosarrente en un arrbiente de extremas l:imitaci~ 

nes ecx:mOOti.cas y administrativas; advirti6 que prácticai:rente no se 

desarrollaban labores de investigaci6n aplicada congruentes con las 

necesidades tecnológicas de la industria nacional: advi.rti6 que se 

procedia, en general, al trasplante de las tecnolog1as extranjeras, 

sin intentos serios de adaptaci6n a las condiciones locales; advir

tió que el pats contaba con un sistana educativo desorganizado y de 

nuy deficiente funcionamiento en todos sus niveles, que de ninguna ~ 

nera contribui'a, en la iredida y la calidad necesarias, a fonnar per52 
nal para las tareas de investigaci6n cient!f ica y tecno2ógica; advir
ti6 que no se reconoctan ni respetaban las conexiones y relaciones ~ 

tre la. investigaci6n pura, la aplicada y las aplicaciones tecnológi

cas, sino que se pretend1a sujetar las tareas en el carcq:io de la .inve!! 

tigaci6n a las exigencias de corto plazo planteadas por el desarrollo 

industrial o las necesidades de inversi6n social; en una palabra, ad

virtió que la brecha científica y tecnológica que lo separaba no s6lo 

de 1os paises avanzados, sino de buen ndirero de paises semindustriali 

zados, tendía a acrecentarse rtipi<'Janente. 

Esta tara. de conciencia provoc6 un diluvio de declara

ciones y pnlllUilciamientos procedentes de los más diversos c!rculos y 

que cubrían . la gama más amplia de c:piniones y de posibles cursos de 

aa::i6n. cualquiera que revise las infonnaciones de prensa al respec

to, constatarci fáciJJoonte que al rea:inocimiento de la magnitud del 

problana corzespondi6 una ca6tica serie de c:piniones y sugerencias c.!!. 
ya relevancia con la verdadera dinensi6n y manifestaciones del probl!:_ 

ma era, en nuchos casos, r:ruy raoota o por canpleto inexistente. ~ 

ro, esa tana de conciencia dio lugar también, más adelant_i;i, a .inten

tos serios y sistemáticos, con participaci6n de la carunidad cientlf_! 

ca del país, por arribar a un diagnóstico claro de la situaci6n y pa

ra plantear los cursos razonables de acci6n dentro de una politica ~ 

cional y una serie de prog:tamas en ciencia .Y tecnologia. 

En este apartado se describe y analiza este p:tOCeSO, 

que desatboca en la creaci6n, a finales de 1970, del COnsejo Naciooal 



-
132 -

de Ciencia y Tecnología, y se intenta evaluar la rredida en que los ~ 

jetivos y r:ol!ticas de este organi.SITP y su concepción misrra, respon

dean a la realidad de los problanas que plantea, en esta etapa del ~ 

sarrollo econ(mico de México, la necesidad de SUp;!rar el estancamien

to cientifico y tecnol6gico del país y de reducir su dependencia res
pecto de los avances de la ciencia y la tecnología en el extranjero. 35 

La FOlitica del gobierno de .Mécico tiene fer objeto propJ: 
ciar el desenvolvimiento del pa!s en todos los órdenes y lograr a la 

vez la independencia econ6nica y tecnológica respecto de los grandes 

centros foráneos de decisi6n. 

De acuerdo con principios que gozan del reconocimiento i!! 
ternacianal, el gobierno maxicano ¡;ostula caro derechos inalienables 

los de ilrq;x::mer a la actividad econdnica las m:xlalidades más convenien 

tes para el desarrollo social, asegurar a la nación el daninio y li

bre disposición de sus recursos naturales, as! caro garantizar la vi

gencia plena de su rég.úren jurídico y la aplicación de las disposici2_ 

nes que de él enanen en todo el territorio nacional, sin exceptuar a 

los extranjeros residentes en el país o que realicen en ~co cual
quier tir:o de anpresas econO:nicas. Todo regulado bajo el marco jurí

dico-legal de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de TecnolS! 

gía y Uso y EKplotación de Patentes y Marcas, por un lado, y la Ley 

para Pranover la Inversi6n Mexicana y Regular la Inversión Extranje

ra, por otro. 

Dichos instrurrentos legales constituyen a su vez, parte 

de los esfuerzos internos para lograr que la transferencia de tecnol2 

g!a al país, que durante muchos aiios ha sido la principal fuente de 

aprovisionamiento tecnoléigico, se realice en las rrejores condiciones 

posibles. Tales esfuerzos, además, encuentran paralelo en las legis-

35. lnveA,t{qacis:fo. C.f.wcia. y Tec-n.a.tag.f'.a., CaMejo Wac.ionaf. de Clwc.la. 
y Tec..no.lag.f'.a.. Mlx..i.c.o, 1973. 
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laciones sobre esta materia adoptadas en los paises del Pacto Andino, 

Argentina, Brasil y otros paises fuera del ~rea latinoamericana. 

la primera U;y cumple un doble prop6sito: a) convertir 

la transferencia tecnol6gica en un instrumento que, aunado a otros 

que se deriven de diferentes pol!ticas, contribuya al desarrollo so

cioeconónico independiente de México; b) aumentar la capacidad nego

ciadora de las empresas establecidas en el pais, a fin de peJ:mitirles 

adquirir tecnología en mejores condiciones, tanto para si mismas cuan 

to para la econcm!a en su conjunto. 

Se pretende que la tecnología que ingrese al país sea no 

s6lo 11til seg11n las condiciones pecul.iares de un nercado proteg.ido y 

con frecuencia defonra.do por patrones de consumo que son .inducidos 

m:diante el empleo masivo de la propaganda, sino que también lo sea 

por su adecuaci6n a las características y proporciones de los facto

res productivos del pa!s, al tamaño del mercado, a las disponibilida

des internas de insurros y a los gustos de los mexicanos, manifestados 

libremente o encauzados con rectitud oonfoi:me al interés nacional, y 

no manipulados por los madios de ccmunicaci6n de masas. 

se busca evitar que las aipresas mexicanas hagan pagos 

onerosos porque no guarden una relación conveniente y aceptable las 

ventajas derivadas de la canpra tecno16gica con el precio que se les 

asigna. AsimiSllO, se quiere propiciar un buen ajuste entre éste y 

los efectos que produzca en la econcmja la técnica incorporada. 

Otros inconvenientes que se quieren evitar con la U;y a 

que se viene aludiendo, se refieren a la excesiva duración de los 

contratos, de acuerdo con la vida econ(mica de la tecnología adquir!. 

da y con el tiempo que se ccmsidera razonable para asimilarla. Tam

bién se refiere a la cesi6n obligada a 1a parte vendedora de las me

joras a productos y proce~s de fabricaci6n que logren las empresas 

adquirentes gracias a su propia capacidad de innovar. 



CAPITULO IV 

LA OBLIGACI~ DE LAS EMPRESAS DE EST.AOO PARA SU 
REGISTRO EN TIW'JSFERENCIA TEOfüLOGICA 

F.n este capitulo tratamos el tema fundamental de esta 

tesis; se ha dem:lstrado durante el estudio e investigaci6n ante

rior, la_ función del Estado en materia econónica, incluyendo la peE 
sonalidad jurídica del Estado caro lo heroos mencionado en el capí

tulo prine.ro, el ténnino Estado se confunde con el de Gobierno, es 

por esto que seguiraros usando el t.énnino "Estado". 

Para cumplir con su funci6n econónica el Estado usa to

das las f6:c:mulas posibles, por una parte se vuelve rector y realiza 

las f\mciones propias del Gobierno, es decir crea impuestos,estable

ce servicios y cobra derechos por ellos, etc. 

Pero el Estado cano solidario y obligado fundamental del 

desarrollo social y ~n6nico de una naci6n, debe CCI11pensar sus defi

ciencias en materia econ6nica. Al decir esto, el Estado se constitu

ye caro anpresario, inversionista, y recurre a los sistemas legislati 

vos para estructurar jurídicamente a las empresas en las que partici

pa. Así también la Secretaría de Ccrnercio y Fanento Industrial, tie

ne por objeto fanentar el ccmercio exterior del país, ya que esto p.ie

de aportar el acceso a rrercados externos en canbinaci6n con otros 

instrumentos de política econónica, caro son los convenios de transfe

rencia de tecnología. 

Es por esto, que el artículo 2° de la Ley de Transferen

cia de Tecnología nos dice que todos los convenios, contratos y der..ás 

actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el terri-
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torio nacional, deberá"l solicitar su inscripci6n en el ~istro de 

Transferencia de Tecnolog!a. No excluye a las anpresas de partici

paci6n estatal y organisnos descentralizados. 

El artículo 2° de la Ley de Transferencia de Tecnolo

gía y el Uso y .Explotaci6n de Patentes y M:lrca.S, nos dice: "Debe

rán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de ~ 

logfa todos los convenios, contratos y danás actos que consten en 

docurentos que deban surtir efecto en el territorio nacional, que 

son: 

"a) Q)ncesi6n del uso o autorizaci6n de explotaci6n de 

marcas, concesi6n de uso o autorizaci6n de explotaci6n de patentes 

de invenci6n o de majaras de los certificados de i.nvenci6n, conce

sión de uso o autorizaci6n de explotación de iocrlelos y dibujos in

dustriales, cesión de marcas, cesi6n de patentes, cesi6n o autori

zación de uso de nanbres carerciales. 

"b) I.a tran.snisi6n de conocimientos técnicos mediante 

planos, diagramas, m:Oelos instructivos, forrrulaciones, especifica

ciones; fonnaci6n y capacitaci6n de personal y algunas m::>dalida

des, la asistencia técnica, en cual.quier fODlla que ésta se preste, 

provisión de ingeniería básica o de detalle. 

ªe) servicios de operación o administraci6n de empre

sas si.anpre y cuando el adquirente delegue al pro1Teedor facultades 

para tonar decisiones relativas a la operaci6n o administraci6n de 

la ~esa¡ 1 as! lo establece el art!culo 14, cap!tulo III, del Re

glamento de la Ley sobre el Omtrol y Registro de la Transferencia 

de Tecnolog!a y el Uso y Explotaci.6n de Patentes y Marcas. 

1. ReglameiitD de ta Ley Soblr.e el Con-ttwi 1J Reg.ú.t:Jw de la Tlla.n66e
Jtencia. de Tecnol.og.la. 1J et U~o IJ Ex.pl.ot:acWn de Pa;tenteA y MaJtC.a..6. 
PubUcadD en et V-lalz.io Ofri.ci.a.l del.. 25 de nov.lembtte de 1982. 
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"d) I.a concesión de derechos de autor que impliquen 

explotaci6n industrial; asesoría y consultor.!a y supervisión, cuando 

se presten por personas físicas o rrorales extranjeras o sus subsi

diarias". 

A) ARTICULO 5º 1 FRACCION II (LEY DE TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA), 

El punto medular de este trabajo es precisamente la con

sideraci6n de que los organismos descentralizados y empresas de par

ticipaci6n estatal, tienen la obligación de solicitar la inscripción 

de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo se

gundo cuando sean partes o beneficiarios. 

El artículo 45 de la Mninistraci6n Ptlblica Paraestatal, 

T!tulo Tercero, cap!tulo dnico de la Nueva I.ey Orgánica de la Mni
nistraci6n Ptlblica Federal, nos dice: "SOn considerados caro orga
nismos descentralizados las instituciones creadas por disposición 

del Congreso de la Unión, o en su caso por el Ejecutivo Federal, con 

personalidad jurídica y patrirronio propios; cualquiera que sea la 
forma o estructura legal que adopten". 

El Estado-Gobierno es un apoderado de la volwitad nacio
nal caro ente rector, se convierte en anpresario rronopolista, caro 

suplente enpresario, segtín lo henos manifestado en cap.!tulos anterio . -
res, en las actividades reservadas al Estado (rronopolios de Estado). 

Visto as!, el Estado debe regularse por las leyes anpre

sariales, y aquí cabe mencionar que jurídicamente existe el t&m.ino 

anpresa y de nttcleos de decisión econ6nica ignorados hasta la propia 
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Ley de Transferencia de Tecnología. Anteriormente este término era 

propio de la econcmfa, de la ciencia o técnica econónica, luego, ya 

podcrros adoptar el t:énnino "empresa" dentro de la ciencia jurídica. 

El artículo 8° nos habla del Registro Nacional de Trans

ferencia de Tecnolog!a, creado por la Ley sobre el Registro y Control 

de la Transferencia de Tecnología y el Uso y EKplotaci6n de Patentes 

y Marcas del 28 de diciembre de 1972, "estará a cargo de la Secretaría 

de O:rnercio y Fanento Industrial, de acuerdo a las reformas de la Nue

va Ley Orgánica de la l\dministraci6n PGblica Federal". 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Institu

to Polit:OCnico Nacional serán 6rganos de consulta en los términos de 

la ley que los cre6; de igual manera la Secretaria de C.crnercio y Fo

mento Industrial p:xirá consultar a todas las entidades peiblicas o pri

vadas nacionales o extranjeras que realicen investigaci6n tecnol6gica 

o de desarrollo. 

Nuestro país, as:! caro los que están en vías de desarro

llo analizados en el capitulo anterior, tradicionalmente dependientes 

del exterior en el canp:> de la tecnología, han adoptado medidas que 

se orientan a la reducci6n de esta dependencia, mediante la sustitu

ci6n progresiva de los conocimientos técnicos .importados. 

Ia ley obliga al propio Estado a detel:mi.nar los arance

les y fijar los precios oficiales, escuchando la opini6n de la Secre

taría de Hacienda y Cr~ito PGblico; estudiar y detenninar las res

tricciones para los artículos de importaci6n y exportaci6n y partici

par con la mencionada secretar.fa de Ccmercio en la fijaci6n de los 

criterios generales para el establ~imiento de los esti'mulos al cerne!_ 

cio exterior; nonnar y registrar la propiedad industrial y mercantil, 

así caro regular y orientar la inversi6n extranjera y la transferen

cia de tecnología, nos lo señala la Nueva Ley de la Mninistraci6n P:Q. 
blica Centralizada, Capítulo II, artículo 34.- De la Crnlpetencia de 

las Secretarias de Estado y los Departamentos Mn:i..nistrativos. 
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De acuerdo a lo antes mencionado y en base u la Ley de 

Transferencia de Tecnología, es obligaci6n de las empresas de parti

cipaci6n estatal y los organism:Js descentralizados, solicitar ante 

la Secretaría de Canercio y Fanento Industrial su inscripción en el 

Registro de Transferencia de Tecnología, de todos los actos y/o con

venios en los que participa. 

Esta disposición en su Reglamento interpreta coinciden

temente con las necesidades de los pa!ses en desarrollo caro México. 

Estos ¡:a!ses dictaron sus sistemas legislativos a fin de rcniper con 

los vicios y defectos causantes de una descapitalizaci6n, a través 

de los contratos de transferencia tecnol6gica, además de otros con

tratos ccm::> son los de uso y patentes de marcas y las reservas y 

beneficios econ6nicos y fiscales en sacrificio de los canpranisos 

zonales. 

Iuego, el Estado rrexicano es quien impone impuestos y ~ 

sidios, y leyes de control al manejo E!llpresarial. P.esul ta, en con

clusi6n, que impone leyes, restricciones impuestas a sí rnisro y a 

las empresas que él maneja y controla, esto es perfect.arrente facti

ble porque si el Estado deja sus 6llpresas al garete, se convertirían 

en una anarquía y éstas se volverían más inoperantes e improductivas, 

con un costo social elevadísÍITO y se llegaría a una situación cr!tica. 

Es por esto que se justifica mediante la reglairentaci6n de la frac

ción II del artículo 5° de la Ley de Transferencia de Tecnología.* 

B) ARTICULO 17 (LEY DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA), 

En los casos previstos en los dos artículos que anb'!c<ede.11, 

en la Ley de Transferencia de Tecnología, la Secretaría de canercio y 

Farento Industrial, a través del Registro Nacional de Transferencia de 

-,.. Ccrrentarios del iraestro Jorge Gaxiola durante la dirección de esta. 
tesis. 
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Tecnologta determinará de acuerdo a su criterio, aquellas situacio

nes susceptibles de excepci6n atendiendo circunstancias de beneficio 

para.el pa!s. 

El propio Gobierno, con sus empresas se saneter~ a las 

prohibiciones del arttculo 17 de la ley cuando celebre contratos de 

transferencia tecnol6gica y que coincidan con las necesidades y pol.f 

ticas de los países en desarrollo en esta materia 

En síntesis: que la tecnología aportada no esté ya pro

ducida o elaborada en el p:its receptor; que el precio de la misma 

sea adecuado, que no limite mercaoos internos o eicternos; que no ~ 

meta al receptor a la ccropra de partes o refacciones ni tanq;ioco ma~ 

ria prill'a y además, que pe:i:mita al receptor desarrollar su propia 

tecnología o nodificarla con otras y que la adquisici6n sea, caro su . 

nart>re lo dice, una "transferencia" y no un arrendamiento de tecnolo

gía y ~ seré1 de acuerdo con sus necesidades actualizadas. 



I. El Estado necesita continuarrente de una readaptación a su 

pol!tica ecoI'"lOnica, confo.t:llB varían las condiciones econ6 
micas y sociales del país. 

II. I.a actividad jur!dica del Estado es mtlltiple en cuanto a 
sus funciones y caoo consecuencia de su dinámica transfOE, 

maci6n, requiere actualizar el agrupamiento de las entid;e_ 

des de su sector paraestatal para una rrejor administra

ci6n, planificaci6n y desarrollo. 

J'.I:I. . El Estado es oanplemmtario de la falta de acci6n o ele

mentos del pueblo, es decir, de los particulares, esto 

Irotiva al Estado a convertirse en enpresario, tétmino 

aceptado por el Derecho. 

rv. Dnpresario significa el que pranueve una empresa, el. Esta

do empresario en el sistana econónico tiene que cumplir 

oon los canpranisos que los particulares no han realizado. 

V. En reserva nacional el Estado est.!i obligado a establecer 

sus propios ironopolios, éstos p:>dr!arros dencrninarlos mono

polios nacionales. 

VI. El Estado recurre a todos los irecanisrros, tanto legislati

vos, econ<inicos, pol!ticos y de poder para conjuntarse en 
la suplencia de las deficiencias de las erpresas particu.la

res, ya sea por incosteabilidad o por falta de reservas 

econón.i.cas. 

VII. El Estado es parte de un conglanerado, de un concierto de 

otros Estados, por lo tanto, no puede estar aislado en·el 

sentido anpresarial, político y del Derecho Internacional · 
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de otros Estarlos, y depende en cierta forma de esto, que 

el Estado provoque coinversi6n, reservándose para s! su 

soberania, dict:árenes y fundamentalmente, su desarrollo 

propio. Esta coínversi6n con otros Estados y capitales 

es necesaria. 

VIII. Toda empresa requiere de una tecnología y ésta sianpre 

dentro de los lineamientos del desarrollo de una :inlus

tria de cualesquiera de los elementos que canponen el 

ntícleo erpresarial, por ello es indispensable una trans

ferencia de tecnologia. 

IX. Hanos dado en repetir el concepto tecnología en estas 

conclusiones; el efecto de la tecnología en pa!ses de 

escasos recursos y irercados limitados, resulta .incostea

ble para desarrollar su propia tecnología, es mejor 

traerla, adaptarla, adoptarla y canprarla que desarro

llarla, y que esto provocar!a \.ID gasto social elevado. 

X. Las anpresas de Estado y sus organismos indepenlientes 

deberán saneterse a las leyes que el rnisoo Estado le 

gis16, en caso contrario éste sería totalitarista. 

XI. El Estado C'CllD regente de la econan!a nacional, o casi 

toda, deberá tener presente la situación actual que vi

ve el país y sujetarse a las leyes que él mismo esta

blece, respetando as! los lineamientos de su pol!tica 
econó:nica. 
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