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3. 

IWTRODDCCIO• 

El sistema económico nacional encuent;.ra equilibrio y 

normatividad en la aplicac_~ón de la rectoría .rjercida· por. el 

Estado, es'ta regla derivada del constituyente sienta las bases 

para el de~empefio de las tareas económicas. 

La e~pcriencia ha demostrado que tal ejerci~io regula

u.:1~· ·· hó Sido.'. Cl ::~eC~!?.d'J' r~rR. 'estimular el desenV.OlV°'1.mieDt0 de 

las más diversas actividades ecoJ6~ica~, con todo en el m~~ento 
presente se requiere una rev.isic?n re la estra.tegia encausada 

por la rectoría económica, con base- en la ne,cesidad de lograr 

·un· camb:Í.o de·1 aparato producti,"c :o, te~dien te a pos~bili tar la 

reconvenei6n industrial. 

/De-s1i-e luego, debe ·entenderse qu~ tal. revis:i:'ón no im

pl·ica.ria · 1a cancelación de las bases centrales d·e la rectoría 

económica, sino tan sol·o su adaptación a la nueva estrategia 

econ6m1ca encaminada a propic~ar u11a u•odernizaci6n dc'la pianta 

industrial de:· c~nfoi-midad con las exigencias de incrementar y 

diversificar las exportaciones nb petroleras. Se trata de una 

tarea inapf'azable, que a fin de cuentas reforzará el ejercic.io 
1 

. rector, pero orientado 'a posibilitar el cambio estructural· que 

exige ·la modernización del aparato productivo en su conjunto, 

esto con el bbJeio de hacer más competitivos los productos na

cionales en el extranjero. 

Conviene abundar en que de ello de~ende ~ue la socie

dad nacional pueda sortear sin mayores resquebrajaduras la cri

sis que está poniendo en grave riesgo al sistema poÍitico mexi

cano, en la ·medida que se avance en el cambio estructural se 

conseguirán resultados positivos, sobre todo porque la escalada 

·' 
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inflacionaria sigue siendo un fenómeno imbatible, lo cual exige 

demás imaginación y voluntad por parte del Gobierno. 

El presente trabajo, que se compone de 5 capítulos se 

realizó pensando en la importancia c~da vez mayor que tiene el 

comercio exterior para el desarrollo económico del país, sin 

dejar d~ contemplar el papel rector que el Gobierno debe de 

•eguii ejer¿iendo en esta rama económica, ya que históricamente 

se he demo~trado que la rectorl~ ejercida por el Estado es bá

sica pare que los cambios estructurales se l.leven a cabo de 

:~onformidad con los interes6s ne¿ion~l.es ~sobre todo,·con lo~ 
req,ierim¡.;:¡¡t,c.j'- :::~.ci_':'~~nnómicos .. de .. la soci~d8d ·,en· su tot.alidad•. 

lo· que no implica de n~nguna mari~r~, p~idid& de l.~s libertade• 

ni v~l:neración de la democracia. 

.. • 1 

·I· 
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I. EL · COllDCIO COllO FO•CIOll ICOllOllICA 

El vocablo castel1ano comercio se deriva de la voz 

latina commercium. de cu•. con. y merx. mereis. mercancía. 

"El comercio se puede definir correctamente como 

la actividad lucrativa que consiste en intermedia·r directa 

o indirectamente entre productores y consumidores con el obje

to de facilitar y pro•over la circulac:i.ón de la riqueza. 

Este aspecto de la intermediación es el que confiere al comer

cio su f·unda•en_t.al caracter:!stica. 

Apenas apunta en '.l.a tierra la vida social• nace el 

fenómeno del cambio. hech'o tan natural como la. sociedad misma; 

con la cual la .1iga una. relación de -causa a efecto. Una indus

· .. tria :i.ncipiente; basada casi con exc_lusividad en ·1a -recolección. 
' ·~ . . . . . 
de productos .naturales; y un comercio· rudimentario que no 

con_oce''otras .formas que el trueque. •ar~an los albores lejanos 

de lo que luego de centenares de siglos. desemboca en el comer~ 

CÍO contemporáneo. Y,I BUS mil:J.ares de entidades auxiliares. 

Desde la primitiva, figura jurídica del trueque que· 

perm~t, cambiar en el pro~io lugar dé la pro~ucci&n las cosas 

sobrantes por otras necesarias, pres,indiendo de la a6n des

cpnocida moné'da .Y del crédito todavía no revelado, hasta la 

época actual• en que el coaercio se desenvuelve dentro de 

no;rmas técnicas. rigurosas y precisas. existe la misma distan

cia que medí~ entre los balbuceos de la barbarie y la seguri~ 
dad· qu,e brinda el. pró_ceso de la civilización". (1) 

Poco a poco los bienes intercambiados se transforman·

en lo que hoy en día se conoce ~omo mercancías. ahora no sólo 

se producen valores para l!l'&tisfacer las necesidades de la 

comunidad, sino intencionalmente se produce demasiado de un 
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bien. se p~oducen valores de intercambio. mercanc:l.as que sery±~ 

rán para obtener otros bienes diferentes a loa que el grupo 

tiene. 

En sus inicios fué el comercio. un fen6meno interét-

· nico; no se presenta entre miembros de la misma tribu y comuni

dad. sino que es una manifestaci6n exterior de las comunidades 

socia1es •ás antiguas. porque s6lo se dirige a personas ajenas 

a la tribu. El comercio propio de una tribu con sus pt~du¿~os 

puede °ilevarse a cabo de muy diversas maneras·; Primeramente· 

const:!.!:uye une ocupac;i6n accesoria, de campesinos y artesanos 

~e le i~~~~~rf~ rlnmAAtica, precisamente como labor de "tempora~ 

da. De esta fase deriva el comercio· ambulante (buhoJ'.l_eros) 

1 la venta al detalle. en calidad de .. profesi6n independiente.· 

Comienza a formarse comunidades tiibales-que pronto se consa

grarán exclusivamente· al . comercio; pero también puede suceder 

que la tribu dotadq de· aptitudes. -industriales sea· visitada 

por los demis. 

"La segunda· posibilidad qu·e se ofrecía para el desa·

rrolo del comercio era la f ormaci6n de ·un comercio . señorial• 

por ser su tit-ular la clase de los sei'io:rc::·. En. pr:!.!!!e!" lugar¡ 

los ·señores pedian pensar en llevar a,l 111er_cado los sobrantes 

de los productos de su econom:l.a privada• Con est9 objeto· 

-se si~vieron de comerciantes profesionales como_ empleados 

suyos. Es 1a función que desarrolla en la antiguedad el actor~· 

que realiza negocios en nombre del señor territorial. ·e igual

mente en la Edad Media del negotiator, que contra la adjudi

caci6n 1 de un feudo o la percepci6n de una retribuci6n en espe

cie, se encarga de ll~var ai mercado los productos d~ su señdr 

monástico. Actor y negotiator no son verdade __ r~~ comerciantes 

en e1 sentido actual· de la palabra, sino· empleados vendedo

res". (2) 
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Al pasar a 

tierra surgi6. la 

a. 

la ganadería o pastoreo y al cultivo de 

división social del trabajo• es decir• 

una parte de la sociedad empezó a emplearse en la agricultura, 

y la otra en la ganadería. La división en tribus pastoras 

y agricu1toras constituyó en la historia, la primera gran di

visi6n social del trabajo. 

La pri•era división social del trabajo elevó la pro-

duc.tiv:i.dad del a:lamo. En las coallnidades apareci6 c:lerto 

excedente de .unos productos y l~ demande de otros. Esto creó 

·¡M ÜiatH: ·ii~•.• ~!. :r !:.:.:::-=~=~!:::: ,_ e!!t~~ 1!!!! t;,-:thn.t11 · 11~ricu1toraa .. 
y las gauaderaa! .con posterioridad, cuando los bombr~a apren~ 

dieron a fundir · 1aa menos metálicas, el cobre y ei estañó 

y a fabricar instrumentos• araas y vasijas de bronce, el in

vento de1 ~lar de mano alivió sensiblemente la producción 

.. ·:.~ · d·e téj:ldos y ropas•· comenzaron a destacar poco a , poco en la·s 

·comuni~adea unos •ie•bros que ·se dedicaron a dichos oficios¡ 

y los;pro~uctos d~·ar~esan!a pa~aron a ser objeto de caablo~ 

Cuando el t·rabajo. de los artesanos, fué ad qui.riendo 

un car6cter cada vez mlla independiente• sé produjo la atogund¡¡¡ 

gran diY:lai6n ·social diel trabajo: los oficios se separaron 

de la agricultura. 

En la medida en que el camb'io ·se ampliaba• aparee.e 

la moneda que sustituye al cambio directo y al trueque. por 

el camb:lo indirecto; l~ moneda aumenta la flui.dez'y la flexi~ 

bili.dad de la·s transacciones económicas, sól.o la . moneda, a 

diferencia de otros bienes, es negociable bajo todos los aspec

tos. El progreso de la división del trabajo y del cambio 

dió lugar a la aparición de personas dedicadas a comprar y 

vender ~ercancias. Se produjo la tercera gran divisi6n social 

d~l trabajo: la segregaci6n de los mercados. Estos se eprove

chaba!l de que los pequeños pr_oductores estaban separados del 
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mercado, les compraban sus mercancías a bajo prec:lo y los 
vendian en el mercado a precios elevados. 

lución 

separa 

Una d·e las caracteristicas fundamentales de la evo-

de 

el 

un sistema económico es 

inicio de la producción 
lá creciente distancia 

y el conau•o f:lna1 de 
que 

loa 
bienes, así un sistema económ:lco moderno const:ltuye un complejo 

tejido de. relac:lones directas o ind:lrectaa, por las cuales 

los ho•bres llegan s disponer de variadís:lma ga•a de b:lenea, 

capaces de satisfacer sus múltiples necestdades •. y deseos 

•ateri.ales. 

La econo~ía de mercado se desenvuelve .. en general 

a través del libre precio o del camb:lo que lo comercial:lza 

todo •• A~i como la industria ~el transporte crean la titili~ad 

de for•a y de lugar, el ·intercambio de mercanc:í:as es la· base 

sobre la que gira cualquier actividad económica. 

La mercancía• es en primer lugar· un bi.en cualquiera, 

necesar:l~, Útil o agradable a la vista •. objeto de n~cesi¿~des 

hu•anas, ·medio de existencia; en -segundo lugar no se produce 

para el propio consumo, sino con destino a la venta. La forma 
b:jo !~ cuel le ~ercencía representa un valor de uso se invo-

·1ucra con su ex:lstencia natural tangible. El valor de··-uso 

adquiere su realidád en el proceso de consumo, el mis•o valor 

de uso no puede utilizarse de diferentes maneras. Además 

no solo está determinado cuálitativamente sino también cuanti

ta.tivamente, los valores de uso diferentes tienen .medidas 

de acuerdo a una escala de gustos y con arreglo a sus particu

laridades ~•turales. 

El valor de cambio de una mercancia se manifiesta· 

de una manera tanto más completa cuanto más ligera es la serie 

de .los equivalentes, de los bienes a tratar. o cuando es la 
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.eafera de ca•lti.o·· de la 

trueque. ~l deaa~rollo 

de 1aa •ercan·c:las hacia 

tituc:l6a del dinero y~ 

direct:o. 

mercancia. La 

de los ca1Db1.os 

gradua1 

y la 

10. 

estensi6n del 

mul tiplicaci6n 

el valor de cambio, incitan a la cons

por consiguiente sustituye al trueque 

"En l.a ciencia econ6mica existen .dos formas compl.eta

•ente distintas de definir el valor.: una de el.las extrae el 

va:Lór de una relaci6n del· hombre con la naturaleza, o del 

hoab~e con ~aa cosas. Parte de que el hombre si.ente una ~erie 

··de' neceai.dades ·y ea buscando satisfacer . esaa neces:l_dades que 

emprén·de 1a a·ctivi.daci económica. Por l.o .tanto. lo . C!Ue r:r!!!! 

. en' la ... ,,~:!. "'!:!.~:::: ,¡¡.:.;. .. úí.tica o sea el valor. es e'l grado de 
0

SS tis

facci.<'ín o -la utili.dad derivada _de esa act:ividad. Según este. 

enfoque. la activ:ldad econ6mica se da esencialmente entre 

el ho•bre. y el med:lo f!si.co· y el hombre atribuye valor a ·los 

·.objetos o a los· servi.cios en -lá med:lda en que sat:isfacen sus 

necesidades. El.: énfoque' opuesto extrae _el valor .no de las 

relac'i.ones dei h.oabre .~on las .cosas sino del hombre con otros 

boabrea;, ·es decir, de las relaciones sociale11. El valor, 

en est:e .caso, es el fruto de las relaciones que se crean entre 

loa h'oabrea· en la. actividad econ6mica. La pril!!er-a e:; la i:eo

:-!:: ,:.¡;;¡ Ya.ior-utilidad, la Segunda, la teoria del Valor'"°tra

ba.jo". (3) 

La teoría de valor-utilidad parte de la relaci6n 

entre una necesidad humana y el servicio u objetó que l~ sat:ls

faga •· En pr:lncipio, cada necesidad humana puede· ser. satisfecha 

por aás de· un objeto. La teoria . del va1or-ut1.lidad parte 

de un c_o•portamiento· individual fué un reconoci.mien to de que 

en realida~ hay bastante variedad en las preferencias de ios 

individuos en la elecci6n entre distintas formas de satisfacer 

sus neceaidades. 
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La teoria de1 valor-trabajo parte de la idea de que 

la act·ividad es esencialmente colectiva y social• deriva de 

la divisi6n social del trabajo, en la cual las ~~r~ones desem

pefian funciones diferenciadas y c~mplementarias. 

Otro punto en el que ambas teorías difieren es sobre 

el producto social. La teoria del valor-utilidad lo_ concibe 

como la suma de todos los objetos y servicios producidos por, 

la sociedad en un período determinado y cuyo valor es la su111a : 

de los va1ores de cada uno de esos bienes. Por lo tanto• 

el valor del• producto social no resulta única de l.a masa de 

bienes. producidos, sino de la eval:uaci6n que .. cíe· el.los hacen'. ... ; .. e_, 

.los .'agentes econ6micos. en el momento en que los negoéfen 

en el mercado, 

Para la t~oria del valor-trabajo: el valor del prod~c~i 

.to social. resulta de determinado tiempo de -trabajo soci~lmente ·,. 

necesario invertido en l.a producció·o de cie:i:'.ta" cantidad de" 

mercancias. 

La teoria del valor-utilidad pretende ser ahistór~ca. 

as decir, que el ::ompcrt::::i.ent.o htH:::eno ·en el érea eco;6mice ~ 
es esencialmente idéntico .siempre, aunque puede cambiar en. 

su manifestaci6n concret~. 

·La teoria del valor-trabajo es hist6rica 'por def'ini

ci6n. En la medida en que explica el ~alor del producto social 

por la divisi6n social del trabajo, s6lo es vá~ida en la medi-· 

da en que esa divisi6n social. del trabajo existe. 

A medida que la técnica perfeccion6 los· medios de 

comunicación el comercio se fué ampliando, evoluconand~ desde 

el primitivo comercio de los pueblos de. la anti3uedad al ex-

traordinario comercio del mundo contemporáneo. Esta evolución 
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ha significado una amp1iación de1 comercio "en dos aspectos, 

fundamentales: 

y ampl..iación 

amp1iación en el volúmen de los intercambios 

de la zona geográfica de influencia de dichos 

interc~mbioa. 

Cuando 1a zona de inf1uéncia de los intercambios 

comercia1es sobrepasó las fronteras nacionales, apareció espon

táneamente, como una necesidad natural, el comercio internacio- ~. 

n·a1. 

cio, en 

interno 

"Este que se c.oncibe co•o un 

gener~l las leyes y ~rincipios 

poseen· Ta misma validez en 

caso especial del comer

que rigen .~1 interca~bio. 
el campo del 

intein~c~ona1~ no obstante que:~ste sufre ciertas ~odificaci~

nes r comp1ica~iones a causa de los fenómenos que ge~era (iipo 

de .ca•bio°) o por ·1os obstáculos artificiales· a .1os que 

soaH!tido .. (aranceles), a los cuales suelen incorp-or_ars_e, _ cier_tan 

dificultades naturales por -eje•plo (mayor .c·osto ·de transporte). 

S:in e•bargó,· '.todos estos· aspectos no· cambian su· naturaleza, 

a juzgar por sus finalidade.s lucrativas o al abastecer 

país de aquello que carece. El ~omercio ~acional y el interna- · 

ciona1 no son .. m.ás que dos formas diferentes ~e .. ,alcanzar 

objeiivos. El acto de comerciar lleva implícito ~ue .las 

se benefician mutuamente con el inteicambio. De igual 

que e1 comercio nacional, e1 internacional se rige por 

princi-~os de _la economía 1ucrativa, pero 1as leyes del va1or, 

de los precios' (oferta y demanda)~ de los rendimientos no pro

porcionales y otras más, rigen por igual e1 intercambio inter-· 

naciona1 y el naciona1". (4) 

Las relaciones económicas de un país con el exterior_, 

a1 igual que sucede en el mercado interno, se concretan a 

traneacciones de bienes, servicios y capitales, asi como el 

movimiento de la población en-fuerza de trabajo, y a los efec-
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tos que este intercambio produzca. sobre el conju~to de 'la 

economía nacional y mundial. 

En su aspecto evolutivo. el comercio dentro del 

proceso 

regímenes 
nacional 

hist6rico de la humanidad ha estado asociado a 

econ6micos, cuyas grandes etapas son: la .economía 

mediante la unión de varios feudos bajo el control 

de un sólo mando político y económic;::o. y la evolución dh la 

economía nacional .hacia una economía internacional, Estas 

etapas corresponden al feudalismo. al mercantilismo y al libre 

cambio. Es así como de la autosuficiencia lo cual surge el 

principio para lograr la máxima potencia política y económica 

de . cada. país. a la« que .sncptfp ~l pri::~:!.¡::!.c ·de le& .iúteróepen~ 

dencia mundial. 

El concepto y la actitud que se ha mantenido. respecto 

a 1a importancia y ~ la exportación ha variado histórica~ente; 
en la Edad Media se prefería importar, basándose en ·e·l criterio 

de que .las importaci.ones .aumentaban las cantidades de satisfac

. torea disponibles• a dife·rencia de las exportaciones que las 

disminuiari.: Esta fu~ la época en. que se atendía prefereniemen

te al abastecimiento del consumo.del feudo. 

Posteriornrente • en la etapa. mercantilista• se invi~tió. 
el pensamiento y surgió la preferencia por exportar al máximo 

e. importar al mínimo. Se buscaba adquirir metales preciosos 
por medio del saldo neto con el int,ercambio externo. Después, 

~urante la ~poca librecambista, se reconoció 
nien te ·1a exportación como la importación. 

principio ~e acepta que es preferible comprar 

que era tan conve

Con apego a este 

barato que fabri-

car caro, o sea es preferible la im~ortaci6n a la exporta~ión. 

Es preciso conocer primero los costos relativos a fin de ·que 

los paises compren en el mercado, donde adquieren las mercan

cías más baratas y vendan sus productos en el que pague precios 
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más e1evados. En t~rm:l.n.os generales, actualmente. se reconoce 

que e1 comerc:l.o es un recurso para el bie~estar y un instrumen

to para e1 desarro1lo económico. (ventajas coinpar.ativas por 

recurso y costos). 
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2." EL COllDCIO EJI EDJlOP& Ell EL ltEll&CINif!:!!TO 

Al situar la complejidad de fenómenos, causas y condi

cionamientos que contribuyeron a la superación del Medievo 
y a la definición de la Modernidad, se subraya que el movimien- · 

to general de la etapa renacentista supone la 111ani.festaci6n 
de un proceso de gran amplitud, proveedor de grandes transfor

maciones y en el seno del cual se integran tres corrient'2s 

ca pi tales, por una parte, la que conduce a la afirmación de 

la monarquia autoritaria y del estado moderrl·:>; por otra, la 

que consolida el empuje cultural del Renacimiento: ~sl-~ovi

micnto humanista; . y asimi~:o, el trascendental fenómeno de 

c~cciwiento y evolución económica que, de la revolución comer

cial y urbana (entre .los siglos XI y XII). conduciría en la 
segunda mitad del siglo XV a~. plena definición del capitalis

~o inicial. Tres corrientes, tres ien6menos, c~n un denomina

dor común, en ·.el· que define precisamente la característica 

dinamizadora de la td~d Moderna: el de la valoraci6n creciente 

~e la racionalidad. 

Durante el Renacimiento se obsérva l::: formación de 

los estados nacionales• cristalizados en torno a una corona. 

1a~ormaci6n de estos estados fu~ perjudicial a la jurisdicci~n 
de los tribunales eclesiásticos~ y por lo tailto a la aplicación 

del derecho canónico; los nuevos estados reclamabán para sus 

tribuna·les muchos de los asuntos de los que· antes se. había 

ocupado el poder judicial eclesiástico. Además el gran cisma 

que el movimiento de la Reforma renacentista provocó en el 

cristianismo occidental, y su independencia de la Iglesia 

Anglica11a ,_ quitaron mucho terreno al derecho canónico católi

co •. 

, El derecho,., de la iglesia invocaba una jurisdicción 

tan extensa como los intereses de.la iglé~ia. Los tribunales 
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eclesi6aticos aspiraban a conocer en todos los litigios en 

que estuviera en juego ·~l bienestar de las almas apremiaban 

a esos pleitos al derecho can6nico, les contiendas de compe

tencia e~tre los tribunales seculares y can60 icos constituy~
ron en problema recurrente, también por estipulaci6n contrac

tual, podía optarse por los· tribunales de la iglesia p~ra la 

dilucidaci6n de litigios puramente seculares. 

Junto a esta característica debe apuntarse el desa

.r.rollo de una .. fenomenología .fundamental para la .plena apari

ci6n de la realidad capitalista, en el sentido correcto y 

estricto en .que debe ser entendido, es decir, la creciente 

~t::.'!!!!!~~cec~'5:: ·\!~ la E:.c.üit·.:u"r~ 111erc8ntil· monetaria·, a trav6s · de1 

aumento constante ·del tráfico ·come~cial 1 de las relaciones 

interregi~nalea, de las o~eraciones dinerarias, ·con su escuela 

de préstamos,. letras de cambio, pagarés y dem6s variedades; 

que acabarían constituyendo la plataforma de c_onstante ·desarro

llo· de la·s ·actividades· bancarias. 

La ~omplicaci6n apuntada d~bia incidir, necesariamente 

en ·1a· int;oducci6n de elementos racionalismo, que ordenase 

y diese agilidad a la vida econ6mica. 

"De esta forma, el tránsito de los tiempos medievales 

a las e.tapas de la Modernidad aparece, no· como un fen6meno 

de ruptura, sino como el resultado de un constante y dinámico 

proceso d~ crecimiento~ Así el ~enacimiento no fué la negaci6n 

del Hedi~vo, sino su más 16gica y legitima superaci6n, el 

capitalismo no aparece como una espont&nea negativa re·specto 

al pasado, sino como el resulta do, maduro y poderos-0 de un 

proces~:de crec~•iento •edieval". (5} 

El coÍDe.rcio resurgi6 a consecuencia .de . l.as ... cruzadas• 

que· no solo abrieron vf.as de comuni.caci6n al Cercano Oriente, 

sino que provocaron un intercambio de los productos de los 
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distintos paises europeos. 

Este florecimiento del comercio ocurri6 en·condici~nes 

políticas y juridicas muy distintas de las que hablan preva

lecido en Roma. 

Los gre•ios de comerciantes establecieron tribunales 

encargados de dirimir las con.troversias entre sus agremiados 

sin las· formalidades del. procedimienio. y sin aplicar las 

noraas <l;:.!. ·1e?".,cho comlui si.no· los usos y costumbres de los 

mercaderes •. (As! fué creándooe un ·dec-=~.~c ·'.:!.,. oriaén. consu.etu;

dinario e inspirado en la satisfacción de l.as peculiares del 

comercio). 

Las resol~ciones de los tribunales come~ciales fueron 

recopiladas. con servando su forma. _or.iginál. redactadas en 

tér•inos generales y ordenadas sistem·á.ticamen1:'e • form~nd~ 
estatutos y ordenánz~s que, atenta la maneta en qu~ se origina

ron. d~ferian de una a otra ciudad. 

En derecho mercantil m.edioeval se éncuc::t!'!!I el origen 

de muchas institucionés c-0merciales conte~poráneas: (el regis~ 

tro de comercio, las sociedades mercantiles, l~ l~tra de cam

bio, etc.). 

"La formaci6n del derecho mercantil explica que fuera 

predominantement~ un derecho subjetivo, 

constreñía a la clase de los comerc~antes. 
cuya apli~acibn se 

No obstante, desde 

un principio se introdujo un element~ objetivo: la referencia 

al comerci.o • pués a la jurisdicci6n mercantil no se sometían 

sino los casos que tenían conexibn con el coaercio, ratione 

mercaturae; asi, ni los tribunales comerciales eran competen

tes, ni aplicable el· derecho comerc.isl, por la •era circuns

tancia de tratar·se de un. agremiado, sino se tenia también 
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e1 dato de 1a mercant~1idad de l~ relación contemplada" (6). 

Pero• por 

comercialidad de la 

otra parte, el elemento objetivo de 1a 

re1ación dió base para amp1iar e1 ámbito 

de1 derecho mercantil; si primeramente los tribuna1es consu1a

res (que a~i sue1e llamarse a los mercantiles, por denominarse 

c6nsu1es los jeuces que 1os integraban) sólo tenían competen~ 

cía sobre quienes formaban el gremio, estaban sometidos a 

1a jurisicci6n de sus tribunales y las normas de sus estatutQs. 

Esta ampliación del campo del derechc mercantil fué · 

que ... se· 

fué dando a1 concepto de. comercio• pués si en un principio 

s6lo se consideraban .como tal la compra de .mercancías .para 

reYender1as • más tarde .. se lleg6 a· consider·ar como· mercáderes 

·a ·quienes organizaban .. 1a producción de mercanc .. ias para llevar-

1as:a naciones ex~ranjeras~ 

En 1a trayectoria .que conduce ·a la creaci6n de 1a 

mencionada p1ataforma deben tenerse en cuenta ·tanto factores· 

demográficos, e1 sustancial movimiento de aumento de poblaci6n 

en la Europa del Siglo XII•·. el auge de las grandes ciudades 

mercantil.es el. Mediterráneo. del desarrollo d·e la Hansa. · e1 

f1orecimiento de 1as ciudades de los paises bajos y e1 norte 

de Francia, etc. y en esta línea, a partir del último tercio 

de1 Siglo XIV hasta los inicios .de la segunda mitad del Siglo 

XV el. conjunto· de Europa va a vivir una etapa de continua 

reactivación econ6mica, en 1a que intervinieron diversos facto

res. entre 1os que destaca la organización c!e la sociedad 

urbana en dos tipos de instituciones de la ciudad. 

Entre las primeras se encuentran las Órdenes mobi1ia

rias~ al1í donde subsiste una nobleza urbana, y las corporacio

nes profesionales, que se pueden hal1ar en todas partes,. di-
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vididas entre ellas seg6n la tipología mercantiva del comercjo 

y del artesanado y destinadas a desempeñar un papel desigual 

en la vida econ6mica y _política de la ciduad en funci6n, del 

diverso potencial económico de las clases o subclases, q'!e 

están representadas en tales organizaciones. Las corporaciones 

menores pierden su autonomía frente a las mayores, convirtien

dose a la larga en articulaciones subalternas de aqué~las 

organizaciones 

banqueros. Las 

dominadas por 

i'nsti tuciones 

los 

de 

grand~s comerciantes 

la ciduad son, . en 

y los 

ciertas 

ocasiones, 

eligen en 

producto directo de las ·corporaciones, las 

su seno- -& 1as ma@istraturas muni~i?ll'.!J~~. º" 

cueles 
·n9-"r""o'--.--- .-:."":" 

casos son formalmente aut6nomas y se basan en el sufragio 

popular. 

Las instituciones de clase y lss instituciones de 

la_ ciude,d actúan en la· sociedad urbana como dos centros de 
organización y promoción de la vida colectiva: ambas producen 

el ·derecho·. 

"La corporac-ión establ.-ece • a través de sus propios 

e~tetutos, una rcgl~mcnt~ción de las rélaciones comerciales 

_que será vinculante no sólo pa_ra los comerciante_s·, miembros 

de la corporación• sino también para los terceros• no comer

ciantes que entablen relaciones con aquéllos. La corporación 

crea, en su propio seno, jurisdicciones mercantiles, desarro

lladas por jueces-comerciantes, que además de ser competentes 

en las controversias entre comerciantes, conocen las causas 

entre comerciantes y no comerciantes". (7) 

El ius merca torum. por tan to• nace como un derecho 

creado directamente por la .clase mercantil, sin mediación 

de la sociedad política; nace como un derecho impuesto en 

nombre de una clase y no en nombre de la comunidad en su con-

junto. Se impone a los eclesiásticos, a los nobles, a los 

.) 



20. 

extranjeros; el presupuesto de su aplicaci6n es el hecho de 

haber entablado relaci6n con un comerciante. El tribunal 

mercantil es el ún¡co tribunal competente para juzgar las 

causas comerciales• con tal que sea comerciante una de las 

partes; el no comerciante o el extrsnjero, que renunciara 

a la jurisdicción mercantil,para el futuro el derecho de invo

car en su favor el ius mecatorum y la jurisdicción mercantil, 

y en algunas ciudades quedaban 

cualquier tipo de comercio con 

mercantil• 

incapacitados para realizar 

miembros de la corp~ración 

Las fuentes del ius .•ercatorum .. eran. los- estnt~~o~ 

··· óe ·las corporaciones mercantiles• la ~;;st'umb.re. mercantil y. 

la jurisprudencia de .la "curia" de los ~omerciantes. 

El dominio del. ius mercatorum se extiende, esenéial

mente. ·sobre los contratos y· sobre. las obligaciones. derivadas· 

de ellos~ "ámbit"o preferido de la .actividad comercial. 

El i·us mercantorum desancora el contrato de la pro

piedad, atribuyéndole una funci6n por si mismo; ei contrato 

se convierte en negocio. en acto de espec"!!leci.Ón. 

Se trata de un derecho inspirado en una concepción 

de la riqueza no dirigida al cons~mo, ni a la inmediata satis

facción de ·las necesidades, sino a la creación de nueva ri.queza. 

El comerciante debe incesantemente 

su ganancia es tanto mayor cuanto más compra 

rés, que protege el derecho, es el interes 

de los negocios. 

comprar y vender; 

y vende; el inte

a la conclu"sión 

La compraventa, designada en las fuentes como merca

tura o negotiatio, es el contrato mercantil por excelencia. 
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Por una parte, la acumulaci6n de capitales, provenien

tes de buena parte de las actividades mercantiles, permiti6 
una serie de inversiones agrícolas que consistieron en le 

difusión de las áreas de cultivo, junto con la mejora de la 
producci·6n de determinados cultivos, al tiempo que comenzaban 

a difundirse y organizarse una creciente especializaci6n agrí
cola.· En una perspectiva pa~alela, la inversión de c~pitales 

facilitó la in~ensificaci6n de la ganadería. 

En el ter reno mine.ro, las inversiones dinerarias 

inc"remeñta'r'ífiñ. lü - --:A-~·lct~c!!::: de -t:fi·vP.raoa ~a-~i~~e~tos" e·l 

desarrollo minero i~crementó la industria met~l6rgica. 

En forma paralela - las guerras deplazaron la indus
tria latiera· hacia nuevos e~plazam~entos, al propio tiempo 

que .aparecen nuevas modalidades y especializaci.ories. . EF- dese~ 

rr~1lo textil Lué .acompafiado del aumento de otras actividade~ 

más o menos artesanales y, -en conjunto, todo este incremento 

de la producci6n irtcidiría de forma sustancial en el d~sarrollo

glpbal de la vida mercantil. 

"En efecto, fueron los capitales conseguidos por 

los mercaderes en sus operaciones comerciales los que animaron 
buena parte de la actividad económica en los sectores agrario, 

ganadero, mine~o e ind~strial. Una vez más aparece de mani

fiesto que la acción comercial es el motor dinamizante de 

un tipo de economía q~e gira en torno a una institución denomi

nada mer~.a,do y que no fué el desarrollo agrario, minero o 
industrial el que determinó el gran florecimiento comercial 

y financiero, sino al contrario" •. (8) 

El mercado de ·la distribución de los productos es 

ultra-urbano (a menudo incluso extra-urbano cuando los señores 

feudales organizaban ferias en sus propias tierras); po.r ello 



22. 

debe gobernarse con reglas jurídicas de ap1icaci6n u1tra-~rba~ 

na. y éstas no pu.eden ser .normas dictadas en virtud de la sobe

ranía. lliunicipal. Estas normas s61o pueden establecerse· como 

reglas de un derecho pr.ofesiona1 que aparece en las negociacio

nes coaercia1es como creación directa de 1a c1ase mercántil. 

Ta1 consideraci6n pone de manifiesto. a su vez 1a 

naturaleza de 1os ingredientes básicos para el desarrol1o' 

de 1a p2ataforma pre~apftalista. esto es la evo1ución y pene

tración de. la idea de lucro, en efecto, frente a l.a condena 

ei:~esi.ás~ica de la usura. las~ di-ver~~-~ . ~!".~,=c::!c::~.s ~-=· .. 6Ut:cca<ie_-

res y negociantes .. fueron empapándose de 1a's exce1enciás de 

una práxis que habría prespectivas insospechadas y cada vez 

mayores a lá posibilidad de obtener dinero a través del juego 

. d.el propio dinero. 

La ·acci6n del dinero. produciendo dinero y producién-. 

do1o en una proporci6n "y con. una continuidad· prácticamente 

· i•posibles de a~otar, debía tener también. una repercusi6n 

funda•enta1 en la definición del capitalismo. en el que .el 

p~opio c;:.oncepto de cap_:ital, com·o sinónimo. o análogo "de dinero 

o· de •oneda, es sumamente significativo. ta nueva economía 

tiende a consolidaise. en torno al dinero constante y sonante, 

frente a1-antiguo valor econ6mi~o que era la tierra y en torno 

a 1os hombres que la poseen y la enajena, los bu.ergueses y 

·más éoncretamente aún, en torno al os grandes burgueses, los 

descendientes de las oligarquías. 

En conjunto el desarrollo de las actividades indus

tria1es y el volúmen cada vez mayor de las operaciones mer

canti1es, controlado de forma más o menos directa por las 

minorías anteriormente 

concentración de poder 

ci tad·as, 

dinerario 

de la empresa o entidad mercantil, 

determinaron una creciente 

y en una ·mayor complejidad 

tipificada por· la formaci6n 

el 
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de grandes companias o firmas comercia1es que pronto adquirie

ron unas dimensiones y una importancia extraordinaria al gi

rar fuertes capitales a través de una organización técnico

administrativa muy avanzada. 

El derecho de sociedades conoce un espléndido desa-

rrollo. El papel más importante 

o "encomienda", la . sociedad entre 

corresponde a la "comenda" 

un capitalista· que aporta 

m"ercaderías, 

stans") y un 

el dinero· o el barco ("Commendator", "soc.~.us 

"tratante" o "~ortador" ("commendeteriur", "trae-

tator", que pone _en. movimiento ·o -"haeP- t:-r.tjbej~~" .el-_ c::;::!.::~~1}-~,·· 

La· comenda es una institución jurídica universal, 

lo cual se explica por la simplicidad de su fundamento. ~_con6'

mico: la asociación de capital y trabajo, ·y en no po·cos pue

~~los, la encontramos.·primero en comercio interior, 

Aparece en un principio como comcinidad con v~stas 

a un viaje, como una sociedad ocasional, .o para .un negocio· 

concr-eto, y ú'nicamente más tarde como instrumento de una profe

sión adopt:i des formas: en· la prim~ra sólo el ucommendator" 

aporta capital; 'en -la otr"a. también en el "tractatur" desde 

luego por rejfla general en cantidad. más reducida que aquél. 

"Mucho después que la commenda, en la cual se encuen- • 

tra el gérmen de nuestra sociedad comanditaria y de la socie

da·a· tácita de hoy, aparece otro tipo de sociedades que corres

pq_n.de a nuestra actual socieda_d colectiva, y que las fuentes 

denominan por lo común "compagnia". (9) 

Desde el comienzo, una sociedad profesional sus raíces 

las tenía sobre todo en las uniones familiares (la economía 

doméstica de los miembros de la familia) 

en su formac.ión se dejara sentir el flujo 

muy prob~ble que 

de aquéllas otras 
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sociedades mercantiles más antiguas. 

Pa~latinamente factores jurídicos, políticos, bélicos, 

técnicos, etc., fueron confluyendo en el marco de .la plataEor-

. ma precapitalista, acelerando un proceso de transformaciones 

económicas sumamente sugestivo. Debemos destacar la creciente 

vinculación de los intereses de los reyes, príncipes y papas 

con· los negocios de los grandes banqueros y fina.ncieros,. para.;.. 

lelo al at1,mento de la preocup.aci6n por parte de los soberanos 

y· titulares de:J, poder por. aumentar la solidez 'de su sistema 

de ·garantías jurídico políticas .qué. i¡ir'
0

an ~!?tor:.c; .~ la iig~:ia 
·-:!el ¡;;"iv.¡.legiÓ, sistema de garantías. que, a través de la multi-, 

.J>l.icación de una serie ·de disposiciones y ordenanzas;• 'verdade

ros modelo.a de polí t·ica proteccionista, no sólo. van· a favore

cer el desarrollo d~ la economia.sinó que, además van-a ~ompro

meter a los gobernantes en ~a nueva ori~ntación. d~·1a:misma. 

~· Sigriificativas ~uec~ras de la nueva orientación preca-

pi talista que apunta hacia nuevos horizontes y p.erspectivas, 

pueden serio, la aparición de las grandes -.mpres:as· banca.rias , 

de carl.cter .más o menos público, el uso ordlnário de ia .letra 

de ~ambio y del cheque1 la estructuración de grandes empresas 

interaciónales, mantenidas a través "de una tupida y ágil red 

de delegaciones, agentes 

·.través de una constante, 

cia. 

y represeritantes y articuladas a 

minuciosa y detallada. corresponden-

El banquero se limita a realizar dos tipos de opera

ciones que le reportaban grandes beneficios: el cambio de 

monedas (cuyo beneficio era proporcional el número de monedas 

en circulación), y el llamado cambio trayecticio (contrato 

que permitía al comerciante utilizar a distancia su propio 

depósito ba~cario presentando la letra de cambio-pagaré cambia-
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ria-: arquetipo del cheq.ue actua·1). El banquero, sin embargo, 

no ejercía de modo regular operaciones de crédito y rle descuen

to sino que invertía directamente su capital en actividades 

mercantiles remunerables. 

J,a f:l:nanciación se efectuaba, generalmente, de manera 

societaria, dominando la figura. ·de 

bajo el nombre de, commenda, era una 

el .comercio ma-ritimo por la cual un 

confiaba una· sul!'a a un comerciante 

accomandi ta, cuyo origen 

operación de crédito en 

capitalista cómmend-ator. 

con el fin de participar 

en 1os beneficios que éste Gltimo obtenía en· 'el comercio de 

Pu.;. ~erionnente, mientras se·· ex-tendía el ··-comercio 

terrestre, asumió la estructura de un contrato ···de sociedad 

-acomandita-, que fué útil· para· eludir la temible prohibición 

canónica· .. de la usura y permitió a la clase mer·cantil beneficiar'-: 

se de la transformación, obtenida c_on la forma. social. del. 

·capLtal aportado por el socio comanditario en garantía para 

'.los ac;:reedores. 

"Reemplazan· al mercado anual, o sea a la concentra

ción· ocasional de los comerciantes, el mercado. cada .. vez más 

frecuente y finalmente el mercado regular. En los siglos 

XI y XII, reyes y señores comenzaron a atraer en ·gran número 

a comerciantes para que residieran en forma estable en las 

Los tributos recogidos por los señores feudales 

para _garantizar la liber.tad del mercado y la proyección de 

la ciudad m_uy pronto fueron tributos en dinero, mucho más 

cómodo para aquéllos señores que las retribuciones en productos 

naturales de los campesinos, en cuanto les permitían utilizar 

inmediatamente el dinero para la adquisición de mercancías 

en la ciudad". (10) 

Gran parte de las ciudades habían surgido para dar 

cabida a los comerciantes y una sede estable a sus actividades, 
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los mercaderes, que en un principio eran muy a menudo d~ origen 

extranjero, ahora provienen tan·t!o de los. estratos campesinos 

como de los nobles. Los comerciantes acumulaban riquezas 

explotando a todos los sectores productores, compraban al 

precio más conveniente pos1ble y vendían lo más caro que po

dían, no s6lo comerciaban mercancías preferentemente de lujo 

sino artículos de primera necesidad, destinados al consumo 

de masa. 

bajo 

·hizo 

las 

El comercio medieval se desarroll6 desde sus orígenes 

influencias del comercio de exportaci6n;: .s61o· -'1 

su·rgir esta clase :;cri.Ct;C,;eres - prt.J.fesionale~ · que 
··el isntrumenEo esencial. de transform~ci6n eco~6mic~ 

fué 

de 

. lo.s' siglos XI y .. vT1::, esto se· debió a la profunda variación 

de las grandes y tradicionales rutas m~rcantiles, junto con 

una v.~rdadera. revoltici6n de los medios de .. transporte,· en e·spe

cial ios·. mar! timos. 

En. . el inicio de una nueva . y apasionante etapá de 

la historia ~u~ana, el océano atlántico ofrecía extraordi~arios 

y condicionables perspectivas para la b6squeda de~uevos merca

dos de aprovisionemiento, de nuevas rutas comerc~ales, de 

nuevos e inexplorados territoriós. Al mismo tiempo, la canali-

zación comercial . de nuevas mercanc1as más o menos exóticas, 

tales· como, polvo de oro~ g,oma arábiga, etc. canalizac.ión 

promovida po~ italianos determinó el auge de puer~os ya propia

mente atlánticos, puertos que, muy ·pronto, iban a empalmar 

con la prosperidad de los negocios realizados desde Burdeos, 

-~arís, Nantes, Brungas, Londres, etc. 

"La imp.°rtancia de los tribunales marítimos es muy 

grande en cuanto que con su jurisprudencia se formaron en 

muchos luga~es compilac~ones de preceptos de derecho marítimo; 

.,-·.en ..... V.enec·i-a-· ·1225¡ e·n Amlfi los siglos XIII y XIV, en Trani 
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en siglo XIV, en A'ncona en 1397, es perfectamente comprens~

ble • dada la ímpertancia del comercio por mar• que también 

en el propj.o derecho est~atu!do de las ciduades se encuentren 

normas de derecho mercantil marítimo, as! como en .los estatu

tos de las corporaciones de armadores y navieros". (11) 

De acuerdo con el marco global de una fenomenología 

hist6rica de importancia fundamental, se ha seftalado acertada

emnte que el desarrollo del gran Renacimiento, fué posible 

gracias al fant6st~co enriquecimiento e~perimentado por diver

sos núcleos sociale11 de Europa a partir de la segunda mitad 

del siglo XV. Un enriquecimiento ha crecido, de manera esen-

cial, por la fabulosa aportaci6n de loA ~~and~s descubrimientos 

geogr6ficos "!!!. c;:;¡..;cial pr el descubrimiento. de América. 

Las ciudades, los grandes .centros u~banos de la é~oc•, 

aumentaban día a día su d~marida de·pr6ductos, al propio tiempo 

para peten tizar su .. importancia demográfica. Sucesi va111ente • 

ios núcleos urbanos acrecentaron ·la. demanda de productos· ·ali:_ 

m~riticios¡ tanto del país, como ex~ticos, así como de productos 

refinados, etc., al mismo tiempo que se elaboraba entre los 

sectores ac·omodados· un nuevo estilo de vida.en el que los 

productos superfic:i.A-1.e.s y accesorios ii>an adciuiriendo catego

ría de. nccésarios • 

. En resumen, de forma paulatina y con insensi·ble; 

pero dibujando un proceso fundamental e irreversible, la pla

taforma e·conómica ·;fe. la baja Edao:l Hediá desembocó en el ¡>rimer 

capitalismo. trascendental fenómeno económico 

de los· restantes movimientos fundamentales que 

renacimiento, la Modernidad 

etc • .) y que 

(anarquía ~utoritar:ia, 

di.bujó las bases sobre 

inseparable 

definieron 

humanismo, 

asent:ar!a las cuales se 

du~~nte varios centurias la sociedad moderna de Occidente 

hasta la crisis política del ·antiguo régimen y el impacto 
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ecort6mico de la Revoluci6n Industrial; 

La revoluci6n 

muy bien el tránsi~o de la 

industrial-f6rmuia que caracteriza 

producci6n de fábrica, al ¿apitalis

en la mayor parte de -los -paises en 

1750 hasta 1850. Tiene lugar en 

me> 
el 

industrial 

siglo que 

se produce 

corre desde 

formas muy dispares entre ellas, según la diversidad de las 

situaciones y son tres las más importantes: la industria:t, 

que surgió en . Inglaterra a_]. r'!!<ledor de 17 50; ·1a ·norteaíuericana

de 1776 y la francesa de 1789. 

Detras ·(le estas _tres revoluciones encontramos la_ 

esperanza fundamental, nacida del "siglo filo:S6fico" el siglo 

XVIII, de que la razón y la ciencia (las dos fuerzas antitra

dicionales) pueden crear un ~undo social mejor. 

En Inglaterra~ que por entonces teriia ya a sus espal

das ·.un largo desarrollo capitalista, no se puede hab_lar de 

un!l revolución en el s_entido de un cambio violento de la es-

truc'tura de ia sociedad. En los Estados Unidos la revolución 

industrial se cumple en conexi6n con una gu~rra de liberación 

nacional. 

En· Inglate~ra, desde el comienzo del siglo XVIII 

en adelante tienen lugar no sólo movimientos espórádicos de 

resistencia y de lucha, sino también auténticas organizaciones 

de carácter duradero y no episódico. 

Desde mediados del siglo XVIII en adelante, a pesar 

de prohibiciones y duros castigos, las asociaciones obreras 

comprometieron 

salariales y 

tomaron cuerpo cada vez más solidamente, y se 

en acciones de resistencia en pro de mejoras 

de las condiciones de trabajo. Las huelgas se convirtieron 

· e-n-hec-~s---no-·marginales de la vida social inglesa. 
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Ya en 1725 se vot6 una ley que prohibía a los tejed~

res toda forma de asociaci6n que tuviera por objeto "la regla

mentación de la producción y la exigencia de aumentos salaria-

·1es". 

día, y 
.. ya que 

multas 

En 

se 

en 

de 

1756 y 1757 esta disposición se confirmaba y exten-

agravar.on las penas para quienes la contravenían• 

el caso de segunda reincidencia llegaban hasta- las 

40 libras esterlinas, a la cárcel. o _al corte .de 

una oreja. 

E1 r~tmo de la producc~6n crecl~ lin~:::nt~~ -p~ro 

de modo seg~ro 1 ~ontínuo: al principio mediante una más rápida 

difusión del. 'trabajo cada ve_z mejor estudiadas; luego, hacia 

la introducción . de l.a máquina de vapor y sobre todo de l.as 

mA~ui~as textiles. 

En todas partes. encontramo·s· ·en la economía una ex

traordinaria vitalizaci6n de las fue~zas produ¿tivas, aumenta

ban l.as perspectivas de beneficios, se ampl.ió el campo de 
la in..,..crs:Hin ¡ la gente. empezó a prestar dinero sobre industrias 

de .las que tenía pocos: conocimientos, o bien sobre e·mprt:isas 

más al.ejadas. 

Para las grandes transacciones comerciales el instru

mento común era la letra de cambio, gir~da 
0
por el acreedor 

y aceptada por el deudor para ser ~agada dentro de tres, seis 

o doce meses. 

que 

el 

un 

Durante la primera mitad del. siglo XVIII fué frecuente 

comerciante de provincia estuviése dispu'esto. _mediante 

pago de una comisión, a 

a corresponsal londinense, 

quienes debían efectuar pagos 

tos, pudiesen realizarlos. 

girar una letra a 

fin de que otros 

en la metrópol.i o 

su central o 

comerciantes, 

en otros pun-
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industriales 

el crecimiento de la industria. muchos 

establecieron 

como medio para procurarse 

y letras para cubrir sus 

sus propios bancos• 

numera~io para el pag~ de 

envíos, más también como 

~a de emplear, su creciente capital. 

30. 

grandes 

sin duda 

sa·l·arios 

una man~ 

Huchas otras instituciones además de lo·s bancos ayu

daron en el proceso de impulsar y distribuir el capital. En 

1773, l_a bolsa, no· se l:imitaba tan s6lo .a los bonos g-ubernamen

.tales y• las acciones de_ lri Compañia de les I~di~s Orienales,. 

s.:ino· qu_e se extendía _tambi'n a nego~iAt=:i.':'.ne.e d=· t:.~-!·li:d.aC: ·y~ú~l.i- .

ca y • compañías de seguros. 

Los seguros marítimos, -contra incendios y de vida

con s tituyeron fuerte aglutinante para reunir los ahorros 

.de las clases medias; lo·s realizados por las clases trabajado

ras formaron sociedades de ayuda mutua. 

lfo .1760 la Gran Bretaña . .invertía .. -ya ·sus riquezas 

en el exterior, financiando factorías en la Indi:a . y plan tA.ci.o-

nes ~n las Indiee _Occidcncales. Pero, iomando t~d~ en consi-

de.ración. parece· más bien que deba clasificár.se.le como un impor

tado~ de capital. 

Durante el periodo 1760-1830 hubo una creciente preo

cupación por la infelicidad humana, especialmente por la de 

los jóvenes, aún por parte de los industriales algodoneros. 

Fu• Peel.quien, ante las ins~awcias de un medico de Hanches

ter, Tomas Percival, solicitó del Parlamento, como medida 

urgente, la reglamentación del trabajo en las fábricas. Su 

ley de 1802 -Ley sobre la Sa·lud y Moral de los Apre.ndices

limitó las horas de trabajo y fijó niveles mínimos de higiene 

y la educación de los trabajadores. Es cierto que se aprobó 

cuando el peor periodo de la revolución Industrial había pasa-
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do• pero de cual.quier modo. se fij6 la base de ese c6digÓ 

del. trabajo que constituye l.a piedra el.ave de la moderna socie

dad industrial. 

Las "1eyes aprobadas en el Parlamento en 1774 y 1799 

acabaron con la servidumbre vitalicia de los mineros escoce-

ses. 

La manufactura se extendía. pero en algunos casos 

de . manera in.suficiente• ya _que la diversidad de los procesos·· 

de producción en cada rama de- la industria producía una amplia

ción desigual.. de la producción• complicación ésta a ·la '!",., 
•n un principio. no se logr6 dc:1Dar. 
t. .. nce era la textil. En la d_e la 

La industri~ más impor

lana. como también en- la 

del algodón• los hilados estab.an en x-etroceso con respecto 

a los tejedores. 

Con l.a invención de la ·máquina de hilar• el telar 

mecánico. la máquina. de vapor y el empleo del carb"ón f6sil 

en la industrial del ~ierro. se dan las modific~diones técnicas 

mas importantes de la revolución industrial. 

La. revolución indu .. trial. lleva a 

maciones muy grandes _en ·1a 

·de la población. C:ien mil. 

vida 

inglesa 

de los distintos 

transfor

estratos 

tejedores a mano 

la posibilidad de 

se ven poco a 

poco privados. de pan y de tx-abajar, por 

la competencia de la •áquina. la enorme necesidad de obreros. 

sobre todo en la industria textil de fábrica. atrae a la ciu~ 

dad 

ella 

del 

a l.os trabajado res. 

condiciones de vida 

rápid~ aumento de la 

que se ven obligados a soportar en 

cada vez peores. Como consecuencia 

población y de la creciente c"oncen-

tración en el trabajo industrial. la agricultux-a es cada vez 

menos capaz de proveer el sustento del. pueblo. 
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Pe~o las relaciones sociales se adaptan, ·~in rupturas 

·bruscas• a las nuevas condiciones de producci6n, en cuanto 

.estas rransf.o;i;maciones se produce •• · precisamente dentro· "Ji-.J.. 

cuad~o de una sociedad capitalista •. 

En Franc:l.a • la si.tuaci6n es completamente d:l.stinta. 

Hasta 1789 domini.o absol.uto del. feudalisiao. El aumento de 

la poblaci6n. .eminente de la -manufactura. que es en prevalencia 

feudal y subvencionada por .el Estado 0 fuerzan o promueven 

el aument0 ·dé la producc:l.6n industrial~ 

r;·oa po1:,tadores de ·1 !! !:::;;;¡-.e¡· -produ.cci6n ca pi tai"ista 

se han creado. ya posi.ciones econ6micas rel~~antes. Desde 

hace siglos• una· gran parte dei" .comercio está· en sus manos~ 

y . sus fortunas han· crecido considerablemente ·con ·el aumento,·. 

del comercio bajo el mismo feudalism.o~ Huchos propietario·s 

d"e manufac.turas •fuerzan l.as relacion.es fe~dales pa°r-~ establ.ecer •-

·su empresa -'una vez rotas estas cadenas- sobre· método. capita

lista. 

La r~v.olución que es·talla en 1789 es el resultadr:> 

de la imposibilidad· de continuar· t.rabajando dentro del 

de los métodos de producción feudales vigentes hasta el momento, 

·sin que el -pueblo franc~s se arruine y la burguesía renuncie 

~ mejorar. ulteriormente su propia situación económica y garan

¡;-i.zarle la apropiación de plusproducto o mejor dicho de plus

valía mediante una adecuada po~Í~ión política. 

Cuando luego la Revolución ha vencido, empiez·a tam

bién entonces el desarrollo. capitalista de la economía fran

cesa• las formas iniciales de producción ca pi ta lista de la 

economía ·fancesa. las formas iniciales de producción capita

lista maduradas en el seno de ·la economía feudal se difunden 

de golpe, ·rápida ·y pot.l"n-temen.te~. en· el conjunto puede decirse 
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que e1 desarrollo econ6mico, en comparaci6n con los siglos 

y las décadas precedentes, se mueven después de la Revo1uci6n 

de un modo muy rápido. La liberaci6n de los vÍf!CU1os feudales 

perlldte a 1a producci6n agrícola ascender velozmente. Sin 

embargo,en comapración con e1 desarrollo inglés, e1 de Francia 

es extraordina~iamente· lento; Francia sigue siendo todavía 

durarite mucho t~~mpo, un país orientado fundamentalmente hacia 

la agricultura; 1a. gran industria de fiibrica s61o empieza 
a ejercer un -papel verdaderamente efectivo, de.spuh de ia revo._ 

.1uci6n ,de 1830. 

La R~vo1uci6n Prancesa produj~~ en primer lugar, 

·una interesante serie de. :ldeas - i expe"rimentos. de derecho. cons
titucional, a cuyo respecto sobresale el dogma de la igualdad 

de to"tJos ante la ley. Este princip.io "tuvo .impor.tantes conse

cuencias ·para .los derechos civiles, penal, procesal, ·fiscal 

y •dministrativo.• 

La constitución del 3 de abril de 1791 e~tuvo bas~da 

~n 1a separa~i6n de poderes; era todavía mon&rquic~, pero 

con posición débil del rey, quien era s6lo delegado perpetuo, 
ejecutivo de la naci6n soberana. 

Los dominios de 1a Corona ya habían sido ~•cionaliz•-

dos, de manera de que el rey recibía ahora un salario. Las ·•e 

elecciones para la legislatura eran indirectas y el sufragio, 

en esta Constitución, quedaba limitado a los ciudadanos "ac

tivos". 

El 21 de septiembre de 1792 se proclama 1a República 

y el 24 de junio de 1793 es promulgada la segunda Constitución, 
necesaria a la luz de esta 

versal, 

taci6n 

amplias concesiones 

del poder ejec.utivo, 

nueva situaci6n, con 

al refrendo popular 

atribuido ahora a 

sufragio uni

y una debi1i

un consejo de 
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24 miembros. Sin embargo, a causa de la crisis general, fué 

sustituida en 1792. 

Un golpe ·de esta-do, da lugar a la· cuarta Constitu

ción, la del 13 de diciembre de 1799, y en la ·cual predomina 

el ejecutivo, sobre todo el primer cónsul quien prepara las 

leyes junto con el Consejo .de Estado, después· de lo cual son 

Uscutidas en .el tribunado, votadas por el cuerpo legislativo· 

y corifirmados por el senado~ 

Alrededor de este movimien'to constitucional hayamos 

una interesan~e legi•lación referent~ a los derechos individua

les y ~i sistema admi~istrativo. 

Importante 

que d.esde el 22 de 

distribuida en 83 

era, tamb.ién, la· reforma administrativa, 

diciembre de 1789 nos muestra una Francia 

departamento~ uniformemente administrados, 

cgn delimitaciones que ayudaron a 1iq~idar nocivos regi~nalis

mos; cada departamento tuvo sus distritos, cantones y municipa

lidades, donde el sistema predominante para la designación 

de l~s funcionarios llegaba a ser. el de ele~ción popular. 

"Otras medidas se refieren a la lucha contra la infla-

ción ("Ley del Máximo-", del 29 de oct.ubre ·de 1793; racionamien-

to), a la forzada aceptación del papel moneda, a la reducción 

unilateral de la -deuda publica, a la sustitución de la lira 

por 

Y a 

el franco, a la 

la implantación 

disminución de los impuestos indirectos, 

de tres impuestos directos: impuestos 

predial por derrama, un 

Salario, renta que se 

impuesto "personal" (con criterios: 
pague, caballos, personal doméstico) 

para negocios según el valor de los y un "impuesto patente", 

locales utilizados". (12) 

En materia de derecho privado, primero, el 12 de 
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Primeramente defin1.remos que ea la planeac1.Ón, asi 

tenemos que "es el proceso en donde se determinan los cursos 

de acc.ión, y la fundamentación de las decisiones en los fines, 

co~ocimient"os ,y e'at:tmácionea razonadas". 

En este proc.eso: se . el_:lgen· las alterna ti vas- " 

';:.:•a . .;a.lL"~"lizai' los objet::f. vos trazados. 

La planeac.:i.ón consta de las, siguientes etapas: 

1 ~ ·"Estar consciente de la oportunidad; es t;; · 'e.s' : una· 
visió~ p~eliai..;ar a las posibles opor~~nidad~s futuras~ 
la hab:Úi.cÍad. para verlas lo más clara y co111pleta111ente posible. 

2. Establecimiento de .. objetivo: los objetivos tanto 

para la organizacibn, y posteriorment~ pera ·~ada unidad s~bor

dinada. 

3~ Formulación de'premisas: esto es ver en que medio 

ambiente (interno o externo} operar6n nuestros planes. 

4. De terminación de cursos de. acción al terna ti vos; 

ver cuales son las alternativas primordiales para el logro 

de nuestros objetivos. 

5. Evaluación de cursos alternativos: .comparar las 

alternoti~as en razón de las metas que se buscan. 
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6. Selección de un curso de acción; es la elección 

del curso de acción. el cual se a.dopta al plan y es el que 

se seguirá. 

7. Formulación de planes derivados; apoyan al plan 

básico. 

8. Expresión numerica de los planes a t~~v6a de 

presup.ues.tos; esto es c.onvertir loa planes en presupuestos 

para darles un lenguaje numlrico. 

. cent-roR 

Una .vez . que hemoli vi.ato esto, lo aplicaremos a los 
d~- h,..,. .... , I"\' -- ':"". -.- -... 

Estos cent1·os se han creado para .. ayudar a ·resolver 

ia problematic~ que enfrenta~ los habiiantes del Distrito 

'Federal:. en el aspecto de abasto de produ.ctos de :Pz'il!l~~.a. ·nece"'.". 

sidad. de servicios soc:Í.ales·~· cul turale's . y deportivos y 

recreación. 

De esta manera ayudaran a descentralizar_ la zona 

metropolitana de la Ciudad de H,éxico, de actividades ... e.conómicas 

"i adt.1dóistraci:vas, · evitando · ,qu.e. la población qu~ .'hab:it.a los 

barrios. de la. zona Metropolitana del Distrit.o Federal·~ tengan 

que t~a~ladarse ~ elia para satisfacer sus. necesidad~.; además 

van a servir para propiciar la participación ciudadana.'' 

Es necesario que estos programa.a ·tengan continuidad. 

para que resulten efectivos ya que la población sig~e ~reciendo 
d!a con d!a. 

Los Centros de Barrio serán un tipo de concentración 

menor de servicios, que· at.enderán ·las necesidades inmediatas 

y cotidianas de la población. 
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Esta Constitución Estadounidense de 1787 establece 

por pri•era vez en gran escala un aiste•a federal• creando 

un estado de "dos pisos": una capa básica de estados soberanos, 

cada: ano co•pleto • con todoa sus 6rganos necesarios. sobre 

cuya· base se erige la superestructura de la Uni6n, también 

con 6rganoa propios;. esta Constituc:l.6n dispone que todas laa 

facultades, no ·-expresamente conferidas a la Uni6n corresponden 

a los Estado 

En cuanto a los pr6ximoa. acontecimientos estadouni

denses, importantes para su. - derecho •. podemos mencionar· la 

compra de. luisianá. (1803) que da lujtar a una regi6n "Hib.rida" 

.entre los· derechos neorromanista :y anglo~a.j6n •. 

La facultad de.la Suprema Corte de juzgar la cons~itu

cionalidad de. Leyes federales y de leyes locales. También 

de.1as facuitadcs impl~citas de la Feder~ii6n. 

La revoluci6n France~a tuvo tanta :l.mport~ncia en 

el desenvolvimiento del derecho. en· muchos· países europe.os 

J fuera del viejo continente, no s6lo en •atería const:l.tucio-

A más de la industria de fábrica• se desarrolló una· 

extensa red comercial, particular•ente con la construcci6n 

- de numerosos canales y luego de ferrocarriles: el comercio 

exterior ejerció una gran funci6n y apoyo sobre una flota 

su rápido crecimiento; agréguese a esto una febril actividad 

minera. 

En lo que respectu a las for•as de producción, al 

pri~cipio~ cuando aún era restringido el empleo de máquinas, 

fué la manufactura lo decisivo. Sólo con los comienzos del 

sigló XIX se introdujeron ~n la industria máquinas, sobre 



todo en la 1.aduatria textil. 

la 

Sal.Yo 

reYoluc1.6a 

l.a econo•ia. 

en, loa casos. de Inslaterz:a 

in~ustrial ~oincide- con l~ 

feudal en capital~s. 

38. 

.,. Eatados Unidos. 

transforaaci6n de 

Con su economi_a_ y elevaci6n técnica de la agricultura, 

. el cap1.tal:lsao aparece en la historia hu.•ana co•o . una fuerza 

'J>rogre81. Ya. _ 
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3. EL IKCIPIEJITE COllERCIO PREBISPA•ICO 

Dada la importancia econ6mica, social ·y política 

a que lleg6 el estado azteca y la influencia que_ tuvo en los 

pueblos que lo rodaban, únicamente se hará refere.ncia a esa 

civilizaci6n~ el estudio de la actividad comercial que desarro-

116 el pueblo_ azteca puede contribuir a una mejor_somprensi6n 

de -las causas _por_ las cuales pr_ogresaron intensa y - rápidamente, 

y_ de pequeño .grupo. inerme en medio de la laguna·; coñv:Er-tilrndo- _ 

se, e_n _l.apso reliltivamente- .corto, en dominadores de .una ex

tensa zona. que abarC:6- - desd_e __ Pánuco hasta_ Acapulco __ y - desde. 

Zacátula hasta ·zoconÚsco_, las rei-ac"iónes c-readas por ei comer

c:l.o dentro de la comunidad azteca tuvi,eron. ádemás. -_importante 

papel _en la estructura social que hallaron ·los españoles y 

que fué la hase _de todo el desarrollo que_ México ha tenido -

a .través -de_ su histc:>ria'~ 

_su 

Los- aztecas empezaron a 

establecimiento ~n las islas 

practicar el- - comerci'o d·esde 

de_l lago de México, con el 

_pescadó y -con las esteras que hacían con los juncos de las 

riberas- -compre~an -el· maíz_,_ el Aleod6n, la piedrA, cal _y la 

madera que necesitaban para su subsistencia. 

Después de participar en le derrota de TUla (siglo 

XII),- capital Tolteca, los aztecas llegaron al Valle de Méxi

co, dirigidos pbr su dios~protector, Huitzilopochtli, des-

pués de servir algunas 

dentro 

generacione·s· en un rinc6n relativamen-' 

de ese te 

los 

tranquilo 

aztecas, no muy felices 

tumultuoso mu¿dó, Chapultepec, 

en su política respecto de sus 

que •huir hacia una isla, en ei poderosos vec:i.nos, t_uvi-eron 

lago de Texcoco, donde 

ciudad Tenochtitlan. Su 

construyer_on 

política era 

poco 

más 

a poco 

hábil, 

su notable· 

só"bre todo 

sus servicios de m_ercenarios para Azca-potzalco di_6 buenos 

resultados para ambos, culminando esta colaboraci6n en la 
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derrota de Texcoco. 

El imperio azteca estaba formado por la uni6n de 

trea reinos: el de México. Texcoco y Tacuba, f armando 'UJ)a 

triple alianza ofensiva y defensiva: pero en cuanto al régimen 

interior de cada uno, conservaba una absoluta "independen..sia. 

Por .10 que .. respeeta a su gobierno• puede deci·rse que'· de una 

oligarquia primitiva. evolucionaron hacia una monarquía abs~lu

tá. 

Con apoyo de esta alianza, los aztecas logran exte~

der su poder hasta Veracruz. más ,.11~ :!e .Céi.Aéaca ·Y a la-s · eos·t:as 

u_~-,GÜerrero, encontrándose inclusive, guarniciones hasta. Nicara·· 

gua. 

Esta triple· alianza se dedic6 a explotar a. los pue-· 

· blos. sometidos., su régimen·· poli tic o integrábase ·de institucio

nes religiosas, militares y administrativas ~ue florecían 

con carácter permanente.-

Es decir un estado sostenido por un ejército presto 

a mantenerlo y a defenderlo, asi como a exigir por la fuer

-~-ª• los tributos de los pueblos vencidos. 

Dentro del imperio azteca, había un rligimen en plena· 

evoluci6n, lleno de dinam~smo, con característi~as que. lo 

.. ~:-·iban vigorizando cada vez más. Estos eran en síntesis tres 

fundamentales: la· primera, estriba en el heclio de que ningÚD 

mexica careci6 de tierras: la _segunda consis,ti6 en que las 

al_!;:as clases so.ciales no se .erigían en grupos c_errados, sino 

que estaban abiertos a todo aquél mexica que demostrara cuali

dades para ascender a los distintos estratos soc1:ales:. y la 

tercera, una fiel observancia de sus leyes, mediante ~na límpi

da actuaci6n de todo el engranaje gubernamental y administrati-
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vo. 

dos por 

"Los reyes de México, 

elecci6n indirecta. 

Texco.co y Tacuba, 

El pueblo de cada 

eran nombra

una de estas 

ciudades nombraba, para elegir a sus reyes, ·cuatro electores 

de entre las personas notables y en el voto de ellos se compro

metían todos lo• votos de la naci6n. 

En México el rey nombraba a un magistrado supremo 

que adem!s de tener atribuciones administrativas, tenia la 

.facultad de· fallar en definitiva las apelaciones. en los casos ' 

criminales. 

y sujetas 

idénticas 

En las ciudades muy pobladas, 

a él, había un magistrado de 

lejanas de Méxi~o 

e'sta ·categoría con 

atribuciones, estos magistrados nombraban en sus 

respectivos territorios a los tribunales inferiores que er.an" 

·.coiegiados, compuestos de. tres o cuatro jueces, tribunalsi' 

,que conocían en asuntos civiles y penales. En estos últimoá 

"·SUS fallos eran apelables ante el magistrado Supremo de la 

· Ciudad de México; pero en los negocios civiles, su sentencia 

no admitía recurso alguno". (13) 

En. cada uno de los barrios de México, el pueblo se 

reunía anualmente para nombrar a un 

cial limitada, pués s6lo conocía 

penales de poca importancia que se 

nos del distrito. 

juez de competericia judi

en los asuntos civiles y 

suscitaran entre. l·os veci-

Un gran sector de la poblaci6n se dedic6, durante 

esta época al comercio por la importancia que esta actividad 

tenía para la economía de los antiguos mexicanos. 

Se pueden distinguir dos tipos de comerciantes: ocasio

nal, pués no puede decirse que fueran comerciantes profesiona

les; ya que se tr~_t;a ba de campesinos que trocaban los exce-
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dentes de sus cosechas por otros artículos, y de artesanos, 

sobre todo joyeros, que fabricaban variados objetos preciosos, 

artículos que eran adquiridos por la nobleza, estos comercian

tes de pequeña y mediana categoría no formaban une clase espe
cífica de la poblaci6n. 

Los comerciantes profesional.es miembros de poderosas 

organizaciones que tenían el monopolio del comercio exterior; 

se l.e.a de.nominaba pochteca, clase hereditaria con rnsgos mili
táres y car.ácterel!Í secundarios de embajador.es y espías. S6lo 

en ~ercadoa ofici~les tia~guis, podían ofrecei-aus mercanef~~ • 

. ?:.::':.;;. · ~;¡_:.a .. suis permanentes, anuales o celebrados cada veinte 

días. Allí hubo control oficial de los precios. T~jbién 

aquí hubo cierta capilaridad no s61~ por iran~•isiones heredi
tarias, sino también por concesi6n por parte .de la corte. 

en vista de méritos especiales, se podía llegar a esta clase 

priviie~iada. En el derecho internacional azteca se podía 

decl.arar ·1a guerra por el mal trato a los mercaderes o el 

asesinato o ~1 robo de que eran víctimas en tierras extrañas. 

El comercio tenía sus propios tr~hunales o~ 10 a 

12 jueces, y quizas se aplicaban allí normas de excepci6n 

(así•· el robo en el mercado fué castigado más severamente 

que el rob6 com6n). Había un tribun~l esp•cial para'los merca

dere.s, establecidos en Tlaltelolco, además de este tribunal, 

había una juez ambulante llamado pochtecatl. qu~ 

los mercados, conociendo en todos los conflictos que 

entre los compradores y los vendedores y fallan_do de 

con las costumbres •stablecidas. 

Desde la fundaci6n de México-Tenochtitlán, 

recorría 

surgían 

acuerdo 

y por 

la carencia de tierras se vi6 la necesidad de impulsar el 

comercio como medio principal de subsistencia: sin duda algu

na, los miembros de algunos grupos, sin el poder religioso 
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de 11eno -ál comercio, por lo que establecieron su c.e.if:tro de 

acci6n entre México y Tlacopan. 

Cuando Tenochtitlan sometió a Tlatelolco, no fué 

éste totalmente sojuzgado a causa de 

que ya para entonces había adquirido; 

mía. En Tlatelolco los comercial! tes 

la importancia comercial 

conservó cierta autono-

eran la clase dominante ,,' 
y cuando fué dominado se pagaran los tributos con las-~~rcan

cías, de éstos~ pués no había otra cosa en el lugar. 

Los reinos de la triple alianza nécesitaban. grandes 

recursos por hacer frente a los gastos que ocasionai)an el 

ejército.J el clero y el sostenimiento de las cosas reales.· 

Los pueblos vencidos eran los que soportaban la mayor 

parte de las exigencias pecuniarias de los ~encedores. Cuando 

un pueblo era vencido por la triple alianza, se le imponía 

un tribu to de acuerdo a sus recursos, consistía este·:·:tri bu to 

en una cantidad._de efectos que .el pueblo o la provincia s'ómeti

do, entregaban periódicamente a sus conquistadores (dos o 

tres veces al año; o cada ochenta días, según el pacto). 

Además de los tributos. pagados por los pueblos y 

provincias sometidos había cuatro clases de tributos. 

l.- Los colonos de las propiedades, de no.bles y 

guerreros distinguidos. Estos colonos cultivaban las propie

dades mencionadas y daban parte de los productos a sus propie

tarios en lugar de pagar el tributo al rey. 

2.- Los habitan.tes de los calpullis (barrios), paga

ban tributos al Jefe del barrio y al rey. 
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3.- Los comerciantes e industriales. 

4.- Los mayeques, especie de esclavos de la tierra, 

pagaban el tributo al dueño de los sementeras que sembraban. 

E1 tributo no era personal, pagaban 1os mercaderes 

e industria1es por gremios, dando una cantidad determinada 

de sus mercad eríos o de sus productos_ industriales, los pue

. blos, los barrios y 1os provincianos, cultivaban sementeras 

especialmente destinadas para el p•go del tributo. 

La c1ase privilegiada de los comerr.i.~~tc::; <lesa-

~~~116 dent~o ~e la pob1aci6n de Tenochtit~an, pues no provenía 

de· ella; _sin.o. q!Je constituía ·la mayor parte de la pob1acj,ón 

de .T_laltelo1co,, dominado éste, 1os gobernantes aztecas les 

pidieron. conservar parte de sus privi1egios y autonomía, 

da~a·la gran ayuda que proporcionaron al Estado Azteca. 

"Existían gremios d·e traficantes en los siguientes 

pueb1'os_; ·Tenochtitlan, .Tlatelolco, Texcoco, .Huexotla, Coatli

cha, Cha.leo, Xochimilco, Hui tzilopochco, Mixcoac, Azcapotzal

co, Cuautitlán y Otumba, 

Al parecer, entre los componentes de esa corporaci6n 

no existía convenio permanente, sino que se concertaba cada 

vez .que se alistaba una expedición, aunque se habla--de comer

ciantes que viajaban siempre juntos, los pochteca organizaban 

y di~igían las caravanás de cargadores que. cj_esde el valle 

central llegaban a las provincias lejanas de la costa del 

Golfo de México y del Océano Pacífico. Llevában una ·::gran 

diversidad de productos tales como pieles, joyas, artículos 

de lu_jo en general, así como hierbas medicinales y enseres, 

inclusive· parece que también esclavos, en términos generales, 

su comercio cons.is.t.ía. en . i.m.po.r:t:-a.r artículos ex6ticos de lujo 
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y exportar productos manufacturados". (14) 

En cuanto a las zonas que dominaban con su comercio 

los pochtecas, se sabe en los tiempos cercanos a la conquista 

practicamente todo el territorio Mexicano, Guatemala, Hondu

ras, Caribe y Panamá, estaban ligados por relaciones comercia

les y los mercaderes mexícas se reunían en Tlatelolco y Azca

potzalco para fijar el día de la partida. 

de 

Cabe decir que 

cambio y medida de 

en vista de que no existía una unidad 

valor se utilizaron a1gunos objetos 

como medios apropiados; se tiener r~fe~~~Ciá J~ los granos 

de ·cacao, .que eran los usados con más frecuencia, ganchos de 

cobre, plumas determinadas o mantas de cierto tamaño y calidad. 

A pesar de que no existía una moneda Única aceptada 

en los pagos, descontando el cacao que alcanz6 la mayor ampli

tud y difusión, las monedas-mercancías que estaban en uso 

auxiliaron al c~mercio de manera destacada, ya que pudo existir 

un comercio' local y otro exterior, ambos ampliamente desarro-

·11ados y en algunas regiones la producción de mercancías era ... 

efectuada con vistas al comercio pricipalmente. 

Diversos pueblos producían mercancías destinadas en 

gran parte al mercado de exportación, que eran vendidos en 

todo el país. 

En cuanto a las comunicaciones y transportes foráneos, 

prácticamente todo el territorio mexicano estaba ligado por 

relaciones comerciales. Las rutas que partían de Tenochtitlan 

llegaban hasta la Quemada de Zacatecas, 

extendían .hasta Guatemala, hacía el sur 

la región Maya en Yucatán. 

por el norte y se 

desde luego, hasta 

:1 
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A causa de que en esa época ya era general la produc

ción de mercancías y la recaudaci6n de Tributos con miras 

al comercio, es obvio que dicho comercio alcanzó tan alto 

grado de especial~zación y desarrollo gracias, y no en 6ltima 

instancia, a la adecuada proyección de las rudimentarias pero 

efectivas vías de comunicación existentes. 

Existía una legislación para el comercio, los mercados 

estaban organiiados en forma definitiva y rígida •. observ~ndose, 

entre otros, las siguientes reglas: 

1. El dia de reunión en una especie de día festivo• 

durante el cual no debía hacerse otra cosa. 

2. Sólo era permitido comerciar dentro del mercado, 

el ejercicio del comercio fuera de él estaba prohibido por 

razones de orden religioso y social. 

3. Los diversos productos eran vendidos en lugares 

fijos y determinados; por cada mercancía había un lugar, parece 

ser que existía la especialización por calpullis. 

4. Cuando menos en las inmediaciones de Tenochtitlan 

existía una estricta. centralización. El maíz, base de todo 

aliment_o, podía ser .producto a voluntad; pero todo lo demás 

estaba rigurosamente controlado. 

S. La venta se realizaba por pieza y medida, nunca 

por. peso. 

6. Hubo en el mercado tribunales especiales, ya 

que el robo y otros· delitos en· el mercado eran castigados 

severamente y con prontitud, con mayor vigor que los cometidos 

en otros lugares. 
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7. Los precios de los productos vendidos en el merca

do eran determinado~ por los jefes de los comerciantes. 

El estado A·zteéa. brindaba protección a los comercian_. 

tes. como ya se menc°ionó anteriormente, s·i en alguna parte 

los mercaderes azt~cas eran robados, asaltados o muertos, 

dec1araba la guerra al estado responsable por elio. 

Este amparo representaba para los comerciantes ~exic~

nos seguridad en ~as rutas come~cieles, les pr6porc~on•be 

1.! !! n~,_.n.,...fn1 .. -~r----- • 

el· antiguo ·México. ·A otros comerciantes podía ata~arséles, 

neg.árseles el paso, pero el que acometiera a los mercaderes 

mexicanos sabía que tenía que vérselas con un estado poderoso • 

. Por eso podían realizar el comercio en regiones en las que 

no se atrevían los comercia~tes de otros estados. 

ias 

Esto constituye 

grandes riquezas de 

uno de los factores que explican 

los negociantes y el gran desarrollo· 

que alcanzó el comercio en Tenochtitlan~ 
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4. VIR•EY•.&TO 

El comercio interior había adquirido gran importancia 

en la época prehispánica, sufrió sin embargo,.. las consecuenc'ias 

de la organización económica a-urgida de la conquista. 

De esa manera, la legislaci6n- virreynal permiti6 

a los indios la venta 11bre de sus frutos y mercaderías; pero 

al igual que otras actividades, ésta fué muy reglamentada 

por lo que el derecho otorgad-o sufrió muchas. limitaciones 

desfavorables a los comerciantes indígenas que s6Ío se dedica

ba·n al comercio de· los frutos cosechados en forma direct1t, 

y a las ~rtesanías fabricadas por ellos, pe:D nunca a un comer

cio en foraa. 

"Todo ello trtjo como· consecuencia que el comercio· 

en todas ciudades de importancia y aún en ciertos pueblos 

.que 'tenía determinada categorías, soportáse . tal número de 

reglamentos que el res;.ltado fué el monopolio compl~ ¡>or 

:par-te de .los españoles, co·n intervención de lo.a .. criollos en· 

~lgunos caso~". (15) 

La legislación que. la metrópoli. expid:i.Ó en mater:ia 

de comercio pare la Nueva Españ~ pone de manifiesto la política 

c~mei~ial de ~on~po1io llevada a cabo por .ella, esto se ~precia 

en las primeras providencias que para el comerc:i~ de lo• ind~os 

fueron puestas en práctica. por los Reyes Católicos; en ellas 

se' limitaba la facultad de- comerciar directamente a sólo las 

ciudad.es_ de· Sevilla y Cádiz, en la primera se estableció la 

Casa de Contrataci6n de Sevilla y en la segunda un juez, repre

senta~te de .la primera. ~stas providericias fueron ratificadas 

~or l~~'reale~ c6dulas de 15 de mayo de 150~. 14 de septiembre 
de )519, 2i de abril de 1531 y 7 de agopto de 1535, y se consi

der~ron coso un reglamento de comercio. 
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La casa de Contrataclón fué crea·da con 1a expedici6n 

en Alca1á de Enares de 1as primeras ordenanzas el 29 de enero 

de 1503, fué el primer cuerpo administrativo creado en España 

para cuidar los recientes descubrimientos hechos en América., 

era un establecimiento esencialmente comercia1, pero a deducir 

·por-e1 tenor de 1as primeras ordenanzas, se le destinaba hacer, 

sobre todo, una simp1e casa de comercio, un centro para fomen

tar el trato' de la Co . .rona con las Indias, que debía recog·er 

en sus a1macenes mercancías y abastos navales de toda clase, 

requeridos para el tráfico americano y recibir en ello todo 

1.o que. se trajera en cambio_ a Esp_aña, también entraba en sus 

atribuc1ones observar 1a situación del mercado, ~o~probar 

y vender s61o cuando en el1o hubiése mayor ventaja para 1a 

Corona y llevar registro sistemático de todas sus transaccio

nes. 

La casa de Contratación de Sevilla, no era sino el 

modelo para un sistema que ·debía aplicarse. de modo general 

a· las tierras recién descubiertas, pero como la idea de un 

monopolio sºe fué desvaneciendo poco a poco, las casas de Améri

ca se conviertieron poco más o menos en eduenee.. al ig:.:;:J.. 

que la Casa de Sevilla, hallábanse bajo la inspección de un 

tesorero, de un factor y de un contador. 

Como la mayor parte del tributo de los Indios era 

en especie: trigo, maíz, telas, cacao, miel ce·ra, algodón, 

etc. y éste se realizaba eri pública subasta, así la casa parti

cipaba en los caracteres de una .casa de comercio, pero las 

atribuciones de los oficiales se referían sobre todo a la 

fiscalización general de la real hacienda, y en cuanto tocaba 

al comercio y se le presentaban pocas oportunidades de corres

pondencia con la Casa India. 

"Nada podía enviarse a Indias sin el consentimiento 
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de 1a Casa ni de al1i traerse y descargarse• ya por cuenta 

de. 1os comerciantes o del propio rey• sin su autorizac:J,ón. 

E1'oro y 1a p1ata en tejas y barras procedentes de 1as colon-±as 

y consignadas a comerciantes españoles• sólo les pertenecía 

cuando 1a Casa permi tia su entrega; fiscalizaba y regulaba 

las condiciones de los buques, tripulaciones y pasaj_eros, 

en suma, veía por e1 cumplimiento de .todas 1as 1eyes y ordenan

zas relati.vas al comercio y navegación con· América. En. ·su 

carácter 'de cuerpo consultivo tenía el derecho·. de· prop_oner 

a1 Rey cuando juzgase necesario a la organi.zaci.ón y desarrol.l.o 

de1 co=arc~o ~mericano". (16) 

La historia de l.os mercaderes indígenas ~e f~é juritan

do .gradua1mente a l.a .de los español.es, la primera . inténción 

fué hacer un comerci.o aparte; los indios eran. eximi.dos de 

la · a1caba1a mientras su tráfico fuera artículos. fabri.cado~ 
por ellos mismos y en esta· medida la separación ·.del comécré:io . 

. indígena y el español. se mantuvo hasta" el fi.na1 de. la . época 

'co1on1al •. 

Se expresó en un ordenamiento del Caliildo de Mé:ico, 

que n1ng6n español podía comerci.al en un mercado indígena 

de l.a c~udad ni con un indio, en un área de cinco leguas alre

dedor, pero un sistema económico en donde el abastecimi.ento 

de la ciudad dependía en escala tan grande de los indígenas. 

fac11itó el camin~ para muchos tipos de coacción e interv~nción 
en desafío a la políti.ca de separación. En el si.glo XVI los 

espaüoles, negros~ mulatos, cambiaban a los indios y revendían 

a los españoles a precios más altos. 

El monopolio de los españoles determi.nó que el elemen

to criollo se dedicase, en buena parte, al comercio de los 

productos del país y,· desde luego, al de algunos de los produc-
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tos artesanales de los indios, sobre todo las textiles, pr~nto 

se desarrolló una importante actividad comercial con las diver

sas regiones del país, según la producción de cada comarca. 

En el comercio interior en pequeña escala resultaron 

muy activos los indígenas, los cuales conservaron, durante 

el virreynato sus viejas rutas y los de otros grupos indígenas. 

Fueron elementos indígenas y mestizos loa que mayor 

intervenci6n tuvieron en los tianguis, que ya tenia una tradi

ción prehispánica, cabe citnr que entre las regla•entacionea 
que. impedían qu~s ind.f zen:!::: ¡;;;;!;t¡¡,';.· .. n desarrollar s~· comercio 

de . pr0.ductos." agrícolas. estaba ·la de que el maíz se t·enía 

que comerciar a través de las alhóndi~as, y la de que solamente 

en pequeñas cantidades podían venderlo los indígenas, el cacao 

también decayó en su producción y comercio interior bajo el 

monopolio·. de los español.es, que restringía su comercio, con 

igual se produjo r•specto ~ ~a grana o cochinilla. 

Ho hubo un gran núcleo de .población económicament'e 

activa dedicada al comercio intt!rior ,· porque t\st.e tropezó' 

siem.pre con ;;r~n cantida.O de obstáculos, además de la alcabala. 
hay que tomar en cuenta los ataques de los indígenas del norte• 
las cuadrillas de ladrones y. ante todo, la falta ·de buenas 

vías 4e comunicación, estos fueron los factores que impidieron 

el desarrollo de un activo tráfico interior con gran detrimento 

de la vida económica novohispánica. 

No se produjo ninguna transformación inmediata o 

drástica en los mercados indígenas a raíz del establecimiento 

de la N.ueva España. En Tenoch~itlan y Tlatelolco func'ionaba 

todavía en 1533 un juez de mercado, a falta de funcionarios 

españoles que lo 

las autoridiiCles 

sustituyeron, no obstante, 

españolas los- intervinieron, 

posteriormente 
-los merca~os 
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de la ciudad de México quedaron de esa manera, total•ente 

subordinados a loa. regl.amentoa espailoles en los siglos XVII 

y XVIII. 

En loa puebl.oa e.l. .co.iatrol indígena dur6 •ás. t:l.eapo; 

este hecho obedeci6 máa que. nad.a •. a dos causas1 la cantidad. 

que se pagaba por derecho lfe lugar eran demasiado pequeñas 

para atraer la atenci6n ·cte los españoles, y los aercados, 

localizados por lo . general..·· llac:le el centro de los pueblos. 

eran menos vulnerabl·es ·.;;1 . cler.echo de preferencia en la co•pra 

de tierras que iaa zonas aledaila~'" 

To~~i ·:::c;¡¡&;.i:u pobl.acl·o·' en> la· 

vida comercial bajo el impulso 

Nueva España. desarroll6-

de la municipal.idad·~ al 

trazarse las .Poblacione~ • se dejaron l. ugares · para portales 

y "expend:i.os en uno de los costad.os de las plazas. lugareñas. 

tamb.ién en los municipios se establecieron alh6ndígas para 

ejercer un in~c.:iai control: de . precios y para regular. en gene~ 
ral. las relaciones entre ~i productor y el. consumidor. 

El sobierno novobis~ánico ~lgil6 los ~recios y trat6 

de preven:f.r la escasez 4e 1.os arti:culos de primera nec~sí·dad,, 
sQbre taao .. del •aiz a través de ·las instituciones denominadas 

a1h6ndigas y pósitos. 

Las alb6nd:lgss y el pósito de la ciudad de Méxi.co 

fueron fundados a f:lnes del siglo .XVI• la primera normaba 

l~a precios de los cereales y e1 segundo tenia por fin prevenir 

la esc;asez y frenar el. deseo de especulaci6n. Los- hacendados 

llevaban a la alhóndiga los cereales para venderlos por •e.di.o 

de los. encomenderos. cuando los encomenderos subían en exceso 

los pre.cios. entonces intervenía el pósito• abriendo sus puer

tas• para i•poner un precio bajo y acomodado ai consumidor. 

nadi.e podia vender maiz, trigo, harina o cebada fuera de la 
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alhóndiga. 

Las mercanc:l.as que eran objeto de come.rcio interior 

pueden clasificarse como sigue: 

1. Los productos y géneros con los qu.ie se comerciab'a 

en el interior y después se exportaban y los importados. que 

posteriormente circulaban d.entro de la Nueva España·~ 

2. .'Ef comercio que las· provincias hac:l.an .entre s:I. 

y .. principalmente entre la capital y las pr.ovincias ·.internas. 

de árt:l.culos .prntf•?o:::!.d':::: ~,. .,¡:·~país y que no· se'.exporta,ban~.': 

. Respecto al primer grupo 0 fu2.ron pocos· i.os .·Artícul.oa 

que se exportaban, pués'·· casi siempn .. iban directamente .. diel 

.,pro,duc"tor al comerciante que 1.os ven_d:f.a ';al exterior .• 

Es :l;:¡teresante observar que la . cochin,illa fué el 

ánico product~ netamente indígena ~uie se exportó. 

Respecto al segundo gr·upo, .·se puede decir· que, . . an: 

. geTloeral t·odo.s J:os . Aiticuios ·. producidos en 1.a Nueva" _España 

erari objeto de comercio interi~r, exc~pto el azácar, las h~ri~_ 

nas y .. : desde luego, los metales que eran exportados casi en 

·su totalidad. 

En el caso de unos cuantos productos, el mercado 

e~pañol de consumidores activó la producción puramente indíge

na. En general _cuando los Españoles necesitaban art:l.culoa 

que los indios podían suministrar el resultado era la im'posi-. 

ción de .tri.butos o servicios forzados en mercanc:l.as, .pero 

cuando la mercancía no se pod:l.a cubrir por estos medios, los 

indios aprovechaban la oportunidad para vender d:i.rectamente 

a los españoles.· 
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Poco después de consumada la conqu~sta de Tenochtitla~ 

se impuso la nec.esi.dad de contar con suficiente cantidad de 

moneda• pués, el único circulante· era una pequeña cantidad 

de moneda acuñada que trajeron los conquistadores, por lo 

regular de denominaciones altas y la escasez ocasionaba grandes 

dificulta des. 

·Los comerciantes empezaron a efe·ctu.8:r sus operac_i.ones 

con o·ro en polvo º. en· láminas e_n forma de discos, lo· que daban 

- márgen a numerosos fraudes·· porque lo falsificaban ag'regando. 

cierta cantidad de cobre para rebajar. la ler . de los metales •. 
: Con · ta1·ea· .~nteceden·tes :._, .. , !lt~ h:!.:o '-·i•.u.·:i_s.p.!lis.able --_el. 'es-tiihi~-~imien·- · ·~ --.
to de·· una casa de moneda• hecho que constituyó uno de· ·1ds :;§:; 
renglones ind~striales más ·sobresaÍientes de. la ¡;poca virre.ynal ... ~~ 

·;;~e~;::~:~~~~~;~~ :l:~:~~::\l::~~~;~?.·~:~:~:1~.{::I1iJi~~~·il 
quinto. real .. impuesto que. gravaba ia e.xplotaci6_n de 1.as mi'n~s.' .•.•. 

. Con el pago ··de .. los derechos correspondientes• todos 

los particulare_s podían acuñar libremente su pb!ta en la Casa 

de :'Hbneda • siempre que se cubriera- con.- el requisito ·ind:Í.spensa'"" 

ble· de q.ue · la plata estuviese. quintada por los oficiales reales; 

·de este mo_do¡ el tesorero re~ibia los metales por peso y los· 

entrega_ba a'.los oficiales para su acuñación, al dueño se entre

gaba igu.al peso en monedas. deduciéndose también por peso 

los derechos ·de ·acuñaci6n. 

en 

su 

El ·mismo año 1535 se mandó que la 

México tuviese curso en todos los Indios y 

valor legal·. disposiciones i•portantes ·para 

moneda librada 

en España. por 

el. fu tu ro de 
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esa moneda y para la unificación económica del imperio español. 

En el año de 1762 se incorporó definitivamente, la 

Casa de Moneda a la administración real y las operaciones 

_corrieron bajo la dirección de oficiales reales· por cuenta 

del rey. 

Las monedas acuñadas en México habrían de tener en 

el comercio exterior una difusión mucho mayor que la de cual-:

quier otra en la historia, seria un árt1culo capital de expor-.. ______ _ 
""-...,6~·~.-._voro> ae impuescos 

a lo largo de cuatro siglos. -' 

"Por lo que hace . al comercio ex.terior de la Hueva 

España ~u~den distinguirse dos políti~as distin~~~. 

1. La de las restricciones, que comprende desde 

los inicios de la Colonia hasta 1765, y 

2. La del comercio libre que se inaugura en 1765 

y conciuye en 1821, al consumarse la independencia. 

En la pri•era etapa se mantiene restringido el comer~ 

cio en cuanto a los puertos, barcos y a las mercancías". {17) 

Durante los siglos XV, XVI y XVII se procuraba que 

los Estados se enriquecieran con la adquisición ·de la mayor 

cantidad posible de •etales preciosos, oro y plata, como medio 

de conseguir una balanza comercial favorable, por ello. la 

posesión de los metales preciosos era considerada como la 

principal fuente de riqueza de los paises. 

de 

Concomitantemente, se 

estos· metales, se favorecía 

prohibían las 

su entrada y se 

exportaciones 

procuraba la 
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amp1iaci6n de1 mercado naciona1 mediante un resue1to proteccio

nismo. 

Esto tuvo que dar como resu1tado 

comercia1, o !!'ea que 1a Corona Españo1a se 

so1a e1 derecho dé . co•er.ciar con Amér.ica, 

el exc1usivis•o 

reserv6 para e1la 

lo que constituyó 

un franco •onopolio. 

Las P.rimeras providencias que sobre comercio se dicta

-....... ·!~;:~.:;¡¡ ~o~cd4!ú& . t•u~ uu al i:o espírí tu monopol.~sta. - pués. 

ademla. de 1a.• ·restricciones que contenían respeto del modo 

en. que hab:la de hacerse .e1 comercio y de las personas que 

únicamente ·pod:lan tomar parte en él, limitaba la facu1tad 

de hacer1o directámente a sólo 1as ciudades de Sev.illa y Cá.diz. 

Esta política monopolizadora y restrictiva motivó 

e~. desarro11o de una fuerte 

c1andestino~ Los focos mis 

contrabando fue.ron las costas 

Buenos Air.eli. ·· 

corriente comercial de caráct.er 

poderosos de este comercio de 

del Mar Caribe y el puerto de 

ci6n fué 

Una ~e.las reglas más antig~as de la casa de Contrata

la. correspondien.te al registro oficia1 de todos 1os 

cargamentos: y pasajeros que atravesaban el Atlintico entre 

España y América, ·entre cuyas principales finalidades estaba 

la de faciiitar 1a co1ecta de derechos aduanales y.otras gabe

las reales J La pena establecida desde un principio, por e1 

e~barque de: mercancías sin registrar iué la confiscaci6n. 

Todo este estado de cosas cambió radicalmente con 

la pragmática dél 

bre de 1778, (a) 

comercio libre de Carlos III del 12 de octu

en e1 que suprime el sistema de f1otas y 

como ¿onsecuencia d~ c~ta prohibición, se da fin al monopo1io 

de los puertos privilegiados y el acaparamiento y 1as especu1a-
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ciones, mejoró considerab1emente e1 comercio, pese a que si

guieron subsistiendo sistemas de prbhibiciones injustiticad~s. 

Le abrieron al comercio hispanoamericano siete puertos 

de la Penínsu1a, se permitió e1 comer¿io intercontinenta1· 

americano, en 1774, entre 1os cuatro reinos de1 Per6, Nueva 

España, Nueva Grsnada y Guatemala, se autoriz6. _igualmente, 

e1 comercio entre Buenos Aires y Chi1e y los cofonos del inte

rior, en 1776 y, por 61timo, en 1178, se promu1gó ei reglamento 

y aranceles rea1es para e1 comercio 1ibre de Espa~a y 1a India. 

E1 viejo régimen de f1otas Y. ga1eones ·se s.ustituy6 

por e1 si•tema de ~avíos_ sue1tos que se registraban ais1ada

mente para1os distintos puertos de1 Norte de Espafia con privi-

1egios import•ntes para dedi~arse a1 comercio de ciertos géne

ros en diversas comarcas de1 Nuevo Mundo. 

Los resu1tados a1canzados con esta nueva polf.t:ica~ 
fueron e1 incremento en un período de diez años. 1778-1788, 

de1 va1or tota1 en el comercio de España con sus colonias, 

que aumentó en un setecientos por ciento. 

Sobre el comercio exterior de la época colonial pesa

ban numerosos gravámenes, entre los .cua1es figuraban dos en 

prim~r término; la avería y el alniojarifazgo ." 

La avería, fué e1 primer impuesto que se estab1eció 

en Sevi1la y consistía en una contribuciún· para costear 1os 

gasto~·de 1os convoyes u otras flotas mantenidas para 1a defen

sa de las navegaciones hacia las Indias. 

Almojarifazgos, se estableció en España en relación 

con el comercio con 1as Indias en 1543, consi~ti6 este impuesto 

en un porcentaje sobre e1 valor de 1as mercancías que venían 
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de España, según el aforo que de ellas se hacia, dicho impuesto 

varió de 2% hasta 7% y además se cobraban en formas diferentes 

sobre los productos de la Península y sobre los extranjer·os, 

casi al terminar el periodo virreynal, el derecho de exporta

ción en España era del 6% sobre los productos de la península 

y ~% sobre los paises extranjeros. 

Para la rápida tramitación de los plei~os de carácter 

•.erc·antil, se fundó en la ciudad de México, . conforme a la 

.~_e_al Cédula de 15 de J1:1.nio de 1592., .el Tribunal deL Consulado. 

· .: q11e ·era el. órgano representante del comercio en la. Nueva Españ.a., 

tenia jurisdicción para conocer de· todas las cosas tocantes 

y ··re1ativas a las mercanc:las que se traían a _ias Indias• asi 

co~o de' l~a que se mandaban a España, podía resoJver cual~uier 
· c~ontroversia que se- suscitara ent.re .mercáde·re.s, compáñlas· 

y· factores, ;.si como sobre l.as ventas, cambios y. cuentas que 

las compañías .ha.yan t.enido sobre los ·fletamientos de nav;í.os 

y· sobre · las .factorías que los mercaderes hubieran dado a sus 

factores • 

. También resolv_ian sobre cual.quier cosa. que aconteciera 

. y se ofrecier~ tratante al. comercio y mercancías de las Indias. 

' 
cbnocía el corisuiado de las quiebras de los comercian-

tes de su gremio, con. apelación directa al Cons~jo de Indias 

:y esclusión de estos de la Casa de Contratación, ·en los demás 

asuntos s'i; tenia jurisdicción, el consulado hací~ sus propias( 

'orden_anza~'. sujetas a confirmación por el Consejo de Indias. 

Una de las pr.:i.ncipales atenciones del ·consulado en 

~1 orden administrativo era cuidar de la llegada de 1os barcos 

1a v.eracruz para el desembarque de las mercancías y su valoriza-' 

ción para el ·pago de los d.erechos, y a su vez, la vigilancia 

en el embarque de los que se exportaban. 
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Por lo que toca a la legislación para los comercian

tes, sus actos y contratos, el consulado de Nueva España adoptó 

por 

del 

encontrarlas más completas y adecuada_s 

reino, ias ordenan.zas de Bilbao, que 

a las necesidades 

fueron utilizadas 

en la resolución de los casos que se presentaban. 

Todo comerciante por mayor estaba obligado a llevar 

un libro borrado_r donde habían de asentarse día a día t_odas 

las operaciones que se hicieron. ex!>re~~ndo ccri 

..:a<ia partida la fecha,• cantidad y calidad de 

plazo -y condiciones de la opeaci6n~ Debía el 

encuadernado, foleado y habían de escribirse 

los géneros, 

libro estar 

los. asientos 

consecutivame~te, sin dejar espacios en blan~o, un libro mayor 

también encu_adernado, numerado, forrado y foleado con el nombre 

del comerciante, cita del día, mes y año en que empezaba y 

con su índice alfábetico adjunto. 

Los comerciantes al menor debían tener también un 

libro encuadernado. foleado y con su abecedario y que se vayan 

formando todas las cuentas de mercancías que ~amprasen y ven

diesen al fiado, con las expresiones d-e nombres;· fechas-; canti-

_ dades.1 plazos y calidades, su debe y su haber. 

Se conocían y practicaban la sociedad en nombre 

colectivo y la en comandita, sin que quedara totalmente ignora~ 

_da la anónima en las prácticas del negocio, principalmente 

en los mineros, los que desde mucho tiempo atrás habían conoci

ci'c;'-· una forma de división de partes sociales que semejaban 

la sociedad anónima y que tenía el objeto de buscar capital 

para poder trabajar las minas. 

Regula también _las ordenanzas el oficio de corredores, 

como de personas auxiliares del comercio, cuya funci6n era 

la de mediar - entre las partes_ interesadas en una transacci6n 
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mercantil ofreciendo sencillamente los negocios, auxiliares 

también del comercio eran los comisionA~-~~~s, aunque esto~ 
eran esos mismos comerciantes, que, por le~, tenían la obliga

ció~ de de~empeñar las compras de cualquier género de 'mercancía 

que les encomendasen otros comerc:iantes del reino o de fuera 

de él• ··sujetándose e.n todo. a las . instrucciones ·. recibidas, 

procurand~ el mayor beneficio para el comitente, y encarglndose 

·de la re•i.s:ión y t·ransporte de la mercancía por mar o tierra, 

sírviéndos·e a1 ··efecto de 1os corredores y Brri ~r~s- ::!!·!:c¡--:L.z~Ju.s. 

Otro auxiliar del comercio ·era el factor, que era 

un empleado del comerciante encargado de desempeñar por .él. 
algunos ·encargos' en lugar distinto de la residencia del' propio 

comerciante.· 

Seguramente hubiera sido más ade~uad~, por .parte 

de la metrópoli, una polític'a de mayor libertad económica 

y comercial para sus colonias. en ciertos aspee tos, podría 

haber producido 

la metrópoli y 

con el lógico 

un fiujo creciente de materias primas hacia 

de productos manufac t·ura.dos de ésta a aquellas, 

incremento de las actividades económicas en 

ambas partes, y si~ dtida, los tres siglos de coloniaje hubiesen 

•arcado una et·apa· de acelerado progreso en España y también 

de prosper:i,dad económica de la colonia, que aunque no hubiera 

logrado ésta su desarrollo, cuando menos habría alcanzado 

una posición mejor que la que a la postre obtuvo. 

"•:.· 
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S. EL llDICO IllDBPDDIEllTE DEL SIGLO Illl'. 

la 

De gran trascendencia 

Guerra de. Independencia a_ 

fueron 1os trastornos que cáu~.ó:, 
la economia nacional, puéa é}l 

geqeral, to·das las actividades prod.uctivas ·sufrieron una grave 

desorganización con motivo -de los años d~ iu~ha emancipa~ora. 

De catastrófico puede calificarse este periodo eh 
la vida de M_éxico; en ningún otro. fué tan elevado el número 

de le.v.antamientos militares de carácter interno y de interven-

ciones ext:tanjer·as. Durante: me.dio.· s_iglo el pais vivi'6 bajo·. 

la presión· de las conmociones producto de su accidentad~ vida.· 

política. 

Hucho significó para un. pais como el nuestro, afectado' 

··por una guerra que duró .11 años ··y _que acarreó, entre otras· 

_de su_s múltiples consecuencias, el d,_esquiciamiento _de la es

tructura económica al valor"anárquico los medios de comunica-. 

ción y abastecimiento, y al debilitar las fuentes éde proiluc

c~6n, con 1o que pri~~ al ·Estado dé sus recursos ~und~mcnt~les 

y ·se pr.oduj·o como· ·resultado inmediato la destrucción d·e la 

·riqueza 1:1aterial, humana ·y en ·sus proyecciones f'.uturas, ocasio

nó el abandono ·del trabajo productivo, y el desorden en todos 

los' sectores de la vida pública, 'mermando la autoridad del 

Estado. 

El comercio resintió el hecho de no disponer 

poductos agrícolas, la inseguridad que privaba en el 

y en los caminos originó el· abandono de las actividades 

colas, con la consiguiente baja de la producción. 

de los 

campo 

agrí-

En esta época se- puede clasificar el comercio en 

dos clases: el-practi~ado en tiendas y pequeños estab7ecimien

tos y el que se efectuaba en las calles o en las afueras de 

,. 
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las principa1ea plazas de 1as ciudades y poblacio~es del país, 

las pri•eras se eotab1ecían en_ forma preferente en las ciuda

des y poblado• de importancia que pudieran ofrecer el n6•ero 
de demandantes suficientes, los segundos se desenvuelven ea 

cualquier sitio. 

En los •ercsdos solo se expedían los géneros loca1es 

_directa•ente por aus pioductores; l~s tiendas ofreclan adea6s, 

artlculos, ~l~b~rados en otros fugares del país y en ocasiones, 

. los que· eran objeto . de importaci6n ... ~ las tiendas per•aneclan 

abiertas p_er•anente•ente; · .mientras que ··los •ercados o.frecian 

sus prod~ctoa s6lo los dlas en que se ce1ebraba éste y variaba 

de regi6~ ~ regi6n del país. 

En· las t_ie.ndas se apreciaba un orden del cual carecían 
. . . 

los comerciantes ~stab1ecidos in i~s mercados, ello se ex~lica 

.si se considera 

.etapa estaba .e·n 

que el comercio principal 

manos de extranjeros, por 
del país en esta 
ser el.los quienes 

contaban con los mayores capitales y estaban mejor organizados, 

mientras q~e el pequefio comercio l~ ejercían l.os nacionales. 

En la capital. de la Repú_bl.ica se concentr6. el mayor 

número de come~ciantes y capitales y se estabiecieron los 

principales centros comerciales, que. sobresal.ían por su estruc

tura y el número de personas que ocupaban. 

El comercio al ·mayoreo. presentaba una característica 

especial, según fuera 

lidad deL .. comerciante 

el ramo explotando, así como la naciona

por ejemplo, los ingleses y alemanes 

se dedicaban a la venta de sedas, joyas, y artículos manufac

turados de fierro y acero, los franceses, al. expendio de len

c~erías, etc. 

La 
reducida y 

pro4ucci6n nacional. 
estaba circunscrita a 

durante esta etapa era muy 
súl.o determinados productos 
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agrícol~s, • otros derivados de la ganadería, de las artesan~as 

y de la incipiente industria nacional esto supeditado a que 

pudieran s"oportar los altos fletes derivados de lo dificil 

y largo de l~s. travesías para llegar en buen estado a su des

tino. 

Con base en l~ precaria peoducci6n del .país, eran 

~uy pocos los artículos con lo~ que se comerciaba y ~~- compl~~ 

mentaba ese reducido volúmen con los gén_eros que se importa

. bao por los puertos mexicanos del. Golfo y del P_acífico, los 

productos import_sdos s6io podían ser adquiridospor unapequeiiá 

.parte de la poblaci6n que contaba con los ~ecursos suf1cientes 

para pagárlos, · pué.s la gran mayoría de los ·mexicanos carecía 

de los medios necesarios para ello, en vista de que los artícu

los llegaban muy recargados en sus pr-ecios a los centros de 

consumo. 

"De todas las ramas ·de la economía mexicana en esta 

época "el comercio era sin duda la fuente principal·de capitales 

por ello. uno de los 

desarrollo econ6mico 

factores m~s impotentes 

del país, el comercio 

era la única actividad que prosperaba realmente desde la época 

colonial, dicha pro~peridad era lenta y cargada de dificulta

des, pero significaba . por lo meno_s la fuente f.undamental de 

forcacibn de capitales que eran invertidos después en la agri

cu1.tura o en la industria". (18) 

El desarrollo del comercio, a pesar de ser la rama 

más pr6spera de la economía nacional, no dejaba de enfrentarse 

a grandes problemas y desde luego la dificultad mayor para 

obstaculizaba toda la vida económica de México la falta de 

vías de comunicación. Esta barrera-fundamental era el factor 

más grave y desgraciadamente el· ·m~·s drf·ícil de superar. 

La falta d.e comu'nicaC:ioncs, al impedir la circulac.i.6.n. 
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de productos Y. al hacer naturalmente imposible el desarrollo 

de·~n •ercado nacional, tenia como consecuencias la dispersi6n 

de l.011 centr~a comerciales• el reg:t.ooalisao econ6mico y el 

desequilf.br:lo entre· las unidades comerciales, de tal manera 

que ··se encontraba la penuria de algunos productos al ledo 

de: la abundan¿ia y el amontonamient~ de los ais•os. 

Las ·pocas carreteras existentes per•itían apenas 

1a. di;5trf.buc:lón ·de mercancías en las ciudades •ás· i•portantes 

del. país• ·ios cuales se encontrab.an pract~camente aisladas· 

··dentro de regf.ones .inmen·sas en que .le vida co•ercíal se redu

cía a las operacione~ localei y tradicionales. 

El. problema de las comunicacio.nes se agravaba aún 

más debido a la mala situaci6n material en que se encontraban·' 

ios ca•inos existentes• .así como a ·1a falta de seguridad para 

el transporte de las mercancías• había época!:> del año en.que 

l.as carreteras eran intransitables para los transportes ~omer

ct~:!.e!!. ..,. cuando las ca'rreteras permitían ·1a . circulaci6n, 

el -co•ercio debía enfrentarse todavía a los peligros que repre

sentaban las numerosas heridas de asaltantes los cuales parali

zaban algunas. veces todo el mecanismo de las tr.ansacciones, 

esta parálisis· no tenia solamente consecuencias inmediatas; 

al hacer subir los precios, restringía el número de cocprado~ 

res• la inestabilidad de los precios no podía sino agravar 

el ya euy débil consumo nacional • 

.El escaso consumo nacional, se debía al bajo ni'"vel 

de vida de los grandes sectores de la población y el débil 

poder de c;ocpra de las masas indígenas, les impec!ía adquirir 

la mayor parte de los productos alimenticios. 

El comercio nacional ~ropiamente dicho debía entonces 

limitarse a las clases elevadas y en alguna proporción a las 
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clases medias. sectores que se encontraban por lo ·demás poco 

desarrollados en aquella época. 

Otro de los obstáculos que impedían el comp1eto desa

rrollo del comercio era ·la anarquía . fiscal., ya que existían 

un sinnúmero de impuestos que gravaba el tráfico mercantil •. 

además. exist_ía· una constante dup_1icidad. ya que cada ·entidad 

tenia. como principal. fuente de ingresos el ·aistem~ impositivo. 

el sistema de ~!cabalas. tantas veces derogado sin ningún 

resultado positivo. ya que siem~re .. permanecía vigente en algu

nos estados· de· la República. además. lo el.evado e. inestable 

de las tarifas y aranceles di6 origen al enorme contrabando 

que se realiza.ba en todo el país. 

Durante esta época, la hacienda pública ·se hallaba 1.. 

en crisis y no ~eniendo otra~ fueptes de recursos, e1 le.isla-

dor opt6 por graver todas-,quellas ramas que tenia a su alcan-

ce, a eito se agrega el escaso d~sarrollo econ6m~co y·la tre-

menda · desorganizaci6n administrativa que privabS... por io que 

el gobiero basó su sistema fiscal en los impuestos al comercio. 

Pero no s6lo la fed'er.aci6n era quien obtenía, por 

este renglón 

del país. el 

los más impotantes _ ingx:esos, en las 

sistema de alcabalas era la principal 

entidades 

fuente de 

recursos, las recauqaciones que se obtenían por este concepto 

eran importantes didó lo alto de las tarifas que se cobraban. 

"Para ·la recaudaci6n de tales impuestos existían 

en el país una gran cantidad de aduanas interiores, muchas 

de las cuales resultaban antiecon6micas, por ser mayor el 

costo de su mantenimiento que lo que llegaban a recaudar, 

además de que iimitaban el comercio en general, por los abusos 

que cometían con los comerciantes que tenían que pasar por 

ellas. Sin embargo, el gobierno nada hacia por remediar tan 



66. 

ca6tica s:ltua~i6o, •ués sus particulares intereses se antepo

-_ nian. ye que. los :ingresos aduanales eran los mAs cuant:losos 

que percibía la Federaci6n". (19) 

La magn:l~ud del. comercio exterior fué exig~a, y en 

su mayor parte estaba representada por el rengl6n de importa

c:lones. Las_ transacciones con, l'os paises extra_njero~(· consti

tuía, desde la. coosumaci6n de la independencia, la rama · iDAs 

_:!.!!!potan te 'de la v:!.r:!a comercial del · pa:f.s, a .falta de una in

d_".?~~ri-:! '! ,.-,.. una -agr:lcultu.ra verdaderas, México ofr_ecia_ un 

mercado ~ada ;de~preciab1e a los, producto~ ,de' ·¡,afees ;;uya eco

nomía se encontraba _en plena exparis,ibn. Esta._ coyuntura debe 

a la impotaci6n un; lugar preponderante en las operaciones 

al alto comercio' en" México. ·En.·cuanto a la exportaci6n de 

producto~ m~xicanos~ no era sino un~ ope~aci6n complem•ntaria~ 

casi mi'nima • del comercio con· el exterior, sin embargo los 

productos i~po:i;tados a México eran apenas objeto de un verdade

ro ·con"sumo nacional, ni su débil poder de- co·mpra, ·ni sus necesi

dades,permitian 'a la gran masa de' la poblaci6n adquirir artí

culos extranjeros.: 

Era aiás bien la minoría constituida por las clases 

acomo_dadas y las ·capas medias de la sociedad las que· propor

cionaban una clientela regular a ese· tipo de productos. De 

modo que solo cabia esperar un débil desarrollo de la impor

taci6n en aquélla época, deben agregarse las dificultades 

que encontraba el-comercio extranjero para obtener un mecanismo 

de contrapartida a la importaci6n, el ... único valor que servia 

a los intercambios comerciales era fundamentalmente la plata 

acuñada, lo que limitaba el nivel de los negocios a la cantidad 

de numerario :disponible. 

A todos estos problemas particulare se agregaban 

las dificultades generales que afectaban a todo el comercio: 
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falta de comunicaciones, inseguridad, disturbios del pai~, 

se comprende entonces ~orquj las transacciones con el exterior 

deb:f.an ser limitadas, . una dificultad m!s para toda la econoai~ 
mexicana. 

México importaba muchos productos de difererites ·paises 

~ero las principales transacciones: se hac:f.an con_ Francia~ 

Ingl!tterra, Alema~iá y Estados UnidÓs. de Am6rica. 

El comercio con Ingla-terra era sin·. duda, el más .. :f,mpor-

.. tante f!n "!'1. ~., .... ~.=:!.:::i·~c ¡~¡¡~¿;ai U4:f.A. .co-merC1o exterior· de." Méx:l- .~,-:: 

co .• 

en 

s ·pesár 

el pa:f.s 

de su n6mero reducido. 

controlaban el sector 

los in1fleses qu-e t-esid!an 

comercial más vasto y sus 

casas realizaban o.p.e.raCiQ:nes de_ banco• 

por otro lad~. cas·i todo el monopolio 

los. ingleses· detectaban 

del·: contrii.bando;· tanto, .. 
: ·' .-·· . . 

·para· las . impotaciones- de ·sus p_roductos. como _para la exporta-

ci6n de oro y plata en lingotes. Su superiorid~d en el dominio 

de las ·importaciones provenía del hecho de ;;¡ue· en· ·general 

trataban de fabr~~_a_r productos más· comerciales. :;,;".º 

A . cambio . de . sus importaciones. México podía· exportar 

apenas algunos artículos, en cantidade sumamente pequ_eñas,los 

barcos europeos y no~teamericanos encontraban d~ficil~ente. 

cargas de refreso en los puertos mexicanos a caus~ de .n6mero 

tan reducido de artículos del país suce~tibles de .un~~xporta

éión. regul~r. 1~.s.-~xportaciones de México comprendían ·6 artí

culos-~e los cuales el principal era el peso acuñado. 

El gran· equilibrio comercial se cubría con los envíos 

de plata acuñada, o bien mediante operaciones de banca realiza

das en l:as plazas donde provenían las mercancías importadas 

o en una tercera plaza. 

La política comercial monopolista que utilizó España 
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en .•ua~co1oá:1a• ·de -A•6rica ~u4' desechada al exl>edirse el- aran
cel. general de1 -is de diciembre de '1821. en el que •e eancion6 
la -apertura de los puerto• habilitados_ por _ el decreto_ de las 

~-cortes-_.-espaiioi .. y .~e p~niti6 la_ i:1.-bre entrá_da a loa buquea 
·de toda• 1•• · nacioae• del mundo-.-

~·.- co·• :· e~t:~, .· ~f:iap0Sic16n:. se._ t~riain6. ~º~ ·. ei p~i. v:llea1.o: :·~;j; 
• :conched:ldo p~~ - t; .. n.tÓ• , ailo•. _al pue~l:o de .Veracr·u~ ·: ·l se'. eli.iin6 .. : -:;1~j 

-~ ··~ 
. - ;· . - -;. ' -:·._ ) ;"" ·,-.,, ~ ! - : , ' - ~· - • , • .,_:' . ' ::~. ~: •. 

d~J~i~ir~11¡11f llt~ill~r1t1t it~i!ll!!~il!lf~ 
··• '.:'Tf.C»r·;-·:. ¡i0 r:,, lo : que qued.~ · .. ·_en :manos de, loa· ~~-ntraband:Lstaa, _ ~eto~ 

. f it~~;~J;;;:t:-~i~::~;t'•::;;c:ri:¡.:tti~i ':.:·::::::::· 1~.:=! 
-.:···· '. 

-·.El arancel de • 1821" 's610 - se .co~cret6• a - prohibir Ía 
f.~portact6~ .-de üa pequ'eil~ a6ii~ro d'e s~n·eros•: agi:Ícoias j' iiaánu:'.: 

'_,:;ctur~do•·- post'eri~i~1ieóte .. '";e .'~~-lk6. :'el. - : ad~cei ··a"eneral' ;d~ 
:.-a70 - de 18l4~ ·. que-- áu'~ent6 el n6111ero de _géneroa_ e:xt~aojeros 
_ q;e n~ 8e' p~dba :i•portar __ al paia, 'después sigu:f.ó ~1 . ari.ncel 
de. 1827. que . incl~_y6 UD mayor·._ número de prohibiciones y que 

laupri•i6 alaun~•;de les_conte~~daa 'e?. el_de 1824. 

De' _la polit:Lca c:oaiercial condicionada a ún_ réd~cido 
n6aero de prohib:lciones, se, sigui6 en los priiil-eroa aiios 'de 

•: .~: -



esta. etapa, ·se pas6 a una '·clara . p'oli tica protei:é:ionist'a, c.on 

decidido afán de'1 gobierno de. propor!=ionaise los ingresos 

n.ecesarios. q.ue .requeria. para cubrir sus. presupuestos,, .... sin 

. preoC°:UP.arse realmente , por ef verdadero estado eéori6mico que. 

guardaba ,el pds. 

· Ei mativo ···_ ;spar~n-~.e -d:e · esta ·· ieaisiáci6n ·era : Í>rotesífr~ 
- 'ª· f:ndust~Iá naci'onai; aün.<ii,ie. i~\(!,~é~~º es ·~u~ 'h ~i~~~~.d . 

. primordial· qu_c j,nduj_o a,. los sob:!.ernQ_s', d,e la ·~p~ca a-.:-:fijar: " , . " 
···--- --~- --·~ loo.., .. - - · ~- -·- - - _., ___ .:... .. ., __ --,..-119 .. ,..~,.... - u ,. .'::.,,.,,, .. - ... ftft,.. ... ,:..,..:.f ,.;;..,,,~- - fnA-. _·:~-~·:])·_.f;a~.: ·~ ., ., __ ,""·' 

: :EF·i::::;uª~f ;~:·:~i~~ª~::~~~~;?;!!:l:E:~:r~:¿zb·~::¡~~:~~fai:iiii~~-:- . >~•· 
~r~.ionai.11,:~.se ·.tipo d_e :iJ!i1niesJ?a.~; · •. ~>· , .. , ·:-c ... .• ·".~;: ·,,'.-l:;-~" 

· ;~it,t_tJ~!!.~~?~:~~l;i1t1~~[:ff f IA~t.;:~{~~!ltf~·:E~:~, .· 
- --···--e1 :me<íio óme'iúo'.iéiti-.e'ra;1~~iracci6n más :u&il.iiii~-~-.-

. ~ -;· ·. -~: "·. 

/'P,a_i~ .. · las {('r~ricle.s ,,·-trari·s~C::,:~§rí~s; comti~t¡~·les 

·:~p:;d.:~::da1ª:~ in.:::::i~~~eri::::t:-_ ªy18_::·sfú¡º,nZ_iza;/.:·::~:;,º·1s-:~•· 
.en que' el .pr:imer s()liil:!~n_o de . Juá~k\i- .· cÍ.;;¿;~t6 .J.a. emiS'i.6-n• d,e 

.. ":-.500 ·mil pesos en· billetes-, ·fué tami»:Lén dicho gobierno· el .que 

d~cret.ó la, utiÜiec:i.ln cí'ei si~tema mét~ico- dec:i.m~l.. En cuanto 

. a __ la circui~ci6~.· •de moneda:s éx-tranj~ras dentro del comercio 
d_el pais,· hasta el moín~nto, en .q'ue s~ lle~6- a. cabo 1a :expedi;c?.Sn 

. '•.,. .- -~· 

'frari.cesa .• rio se admi'tia· en ·los ne~.Ócios si.no aquellas piezas 
exi:ranjera·s- que tenia· un valór intr.insecc) igual _·o S'-lperi'éi'r 
•al de las piezas .mexicanas". (20) 

_La -exis.tencia de. un. sistema monetario ·e.n ,que l::.s valo:-
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. " 

·' · .... :.,· ·· _,_Ei.;-::F·;._~:i-~~~:_. t~8.áZ.e8 · .. dél · sur, de ~'.M6~1.~-6~~----d0Qd~·-~>;~~».:.;11ab1-a·.-

~Jf;~i~i~=f ~ªíz~;;~!0.~~1~t~~t::.::~f;; ji,~,~'!t:::;,?!~~:~;:.::.~'.: 
·J~:~--~· .. ..., .'/ ·-· > ~--··' - ••• :11.. ;;·,_ .-;·t:;~: 

'-::(' "· ~~-. ;._' .l' ' ;•:.· 

· \ . En. el M6x:t.c:c;•;inde.Jie11dfente, ia pri~era' ... :ili~rC:antil · ''<".~.'. 
.· ,1 da~a ~~~- fS4l .•. d~r'ante'~l···.gobcie~~~s!'.de s~~~a·/!iiiia•' CDecr~~o··a~:/ ··•' '·' . 

. )'.i:-~.-:{.:':J?~~::~~~~d~se~ijri~~=~=:'' de_ Fom~n~.º .y '..Tr_1bú.riaies •.. ~er~aJL~i- · .. -< -~'.1 

;,•· w:•.;,¡~-¿~t,~~.·-::·J~~.~~·-:r:::t:~t::{:f If f~;t::r~if ¡~:fü·· ... ;·i.r~ 
.... ;·;;·~~;.i:~·~:~0:z¡t~~=~:::E.i:~;:,; ;:·;~:;::~ ,°J:~~·'«··· I~ 

:::~?/rf; 
/'·. . , . 

. f;ste. Cód 180~·:·. dél qu_e muchas' • ins titúciones ·. ·se •:h'a°~ · 
para· formar. leyes especiáles. cci"rit:i~ne . una l;~ga 

·:.enÚÍueración .. de •acto!;. ··~e éomercio en· su ~-·arti~'tiio · 75;' é¡ú"e. es'. 
• é.opia ·· lit:eriil ·~ 'del ctSa'ig~ d.e Come~cío" Úáliario· de . 18S2; per.o 

a diferencia de.• éste_,.· la última fracción (11{ XXIV} de dfc~o. 

ár.ticulo •. permi;te ia .· '.·a·~licac16n analógica de los a.et os de. 

c.om.erci.o . pa·ra comprender dentro· de su . r~glamentación actos. 

simi.l.ares·,a l'os er.i~aier~dos expresamente. 

S:fn duda alguna el tráfico mercantil del país se 

vi6 gran_d_eme_nt~· beneficiado con la separación de la tutela 

española, pués no o'bstante que la política comer.cial" ad.optada 
~~. 

,'_', 
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fué clara•'.l!nte protee.cionista • se elevó el monto del comerc.io 

exterior mexicano con. los paises con quienes lo practicaba. ~_:.;...._._.: 
... r-

·En cuanto a la legislacÚ.n mercantil, se aprecia 
_q_ue en el M~xico ·indepe.ndiente continuaron existiendo· lÓs-~est·~·n
cos •. pués s6lo se abolier~n aqul!l1os q~e· 'producían ai era.~io 
·.rendimiento i conservándose los. m&s ·importantes. ·En r~i;,_C::1;6n ·· 
con los aranceles. generales exp~d idd-.i ~ s~ u tiÚ~aron las ii.:f.sálit.a 

d~sposicj,on,es q~e; ~ont~.i:ta el em:itido p~r}as c~.rtes d~ .España~· 
En: · lá nueva l<!!gisiaci6n mercantU. se ;,ábol:ieron }i:;.on~!.~~# .... , 
de.sde 1824; · 

Miení:i;.as . ~ue ... lo'S . benefiÍ::ios que proporcionába el 
comercio exter:ior durante ei, virreyna t~ favorec!ah ª·un'· redud1~· 
do númei:-o de.'. perso~as qu~ manej~ban· · :~1.: :·~on~;-~·J:~~ coniÚc::ia·1".· 

en el. México :Í.nd!!JÍendi(i!1tte esos benef.ietós . si! dis~~Í.buy~~o~' . 

~~~.n~ri'e. ~fi.:\iiilyd'i=triúii'i~;~·· de coinerciantélS. pero qúe e~taba toda~!a; 
en. manos ·.de ex:t;anje~os. en 'ambos caso.a. 'el ds:ido sis'teJll~; 
prot'eccionista. y la ,c;antidad. de gravámene~ que. pesaban sobre .. 

e1 · comercio exterior, ·si.n .1ograr nad·a p_os1_t,_1~G-; ya 

numerosos y elev_ild.os grá.vá!!!~lHlS 'existentes ~f-~n, ia 
_1·? pr:oiíic1¡;¡,; ~-; ·' · , 
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. La estabilidad · p
0

ol:ltica y el adelanto alcanzado en 

las co•un:l.clic:iones, junto con· ·e:L aumento que registró el ·con

su•o interno. gracias á la elevaci6n del poder . de. compra y 

la creación . de nuevos empleos. que se lo·gró con la :inversión 

.:-. 

ele -cuant:i_osal!i sumas .dE!stinadas a const~uir las éo.;unicaciones · .... t 

:que ... e1· d~s.11rrol_io del. pa:ls . .".requería, •• ·contribuyeron·. a .impulsar ·.'.' 

liedida el. ~ollE!rc±o inte;rno y •ª incrementar en forma 'ir_;t_~ 
tr6fico. a..,:ri:antil . eri gc:_neral .: .... 

""' ~ ~~~.;~.~ 
,,. __ .... , ,;_; __ ;.,. . . . . . . , .......... .,.. 

··.LtiS · "º•O'dernos '."· m~díos· -:.__~.óe:-· -· ~rti~~-:~.:~~-"t...a~::·-~~!:;.~~-~--~~-::;~.~--~ · :. ,.,\ '.:.):-.-!:~¡ 
de •ercanC:la& y materias- pi'imas de los centros produ~:-·::;~~ 

a !Os con'sumidorés. con lo quE! •.el trifr:iió. aiércanÜl :•.>; 

se e:lev6~ .,!d:~.6~ .··e·1: 1irogrer10 a:~e:anzado en las· dem&s. activ:i:da'-'SX~i 
des econÓ•icas. ·.contribuyó. a aumentar el radio de 1acci6ri ci'~1)'.~]¡ 
coa~rció · :in:terño·. Los. cen~ro.s ·~ue/ma~· s:i? ci~saX:~·oÍ:Íá~~·~·~ ftie~ori/··'~ 
:los ;que estaban local,·izados eri i,a"s ~o~as .del centro •y .• ~l '·i;rorte >: 
· cie1 j,ll!S. . . . . .·¿{ 

' . ' . ' ;·i _.,_. 
'•: :._ .: . ··'· -.-· -

.. !fuy reducid<> .. era .·el. número. de personas·• dedicadas < 
al· comer(;;io en · ~sta época, . en 1895 _-Hega x:on a ·'ocüpar sólo :.:7:0é 

el ·5 .·Os%' ~e·· la .·:.Pobl~~i.6:n· ~-;'.~b~jad<?,ra •·. ·-r~-du.c:íiri~,;-~·e·~: túi" · p·~:c:t~.'~i-~~~: :": .. ; 

p~ción en. ese tó'tal al 4.9% en .19d0; 'para elevar~e al 5.1%.' i 
en. 1910, en todos los . caJos, la repie~entación -masCúúna· fué 

·mayor qué' el' número·· de. mujeres: q.ue_,parttc.fpa_hf:ln en.' esa activi.:... •· 

dad.·. 

La Organizació_n de 

era. más o menos similar a la 

.existiendo· el sistema de 

los· comerciantes de ésta 'ép()_ca. 

de la •etapa·. anterior. pués segu:la. 

tiendas~ ahóra más desarrollado, 

lo~ pequefios estab~ec~mientos, •l que·s~ hacia en las afueras 

de los principal~s .mercados y ~~n en las calle~. 
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El sistema de tiendas alcanza en este periodo un 

mayor desarrollo al sur~ir los grandes estabiecimientos, -ro

piedad de los extranjeros radicados en el pais, ~ue eran quie~ 
nes ·controlaban los ~~andes· capitales, frente a estos grand ea. 

-ea:t~.b.J:u;f~:fento.11, 'ei'taban' los comerciantes de las pe.queña_il: 

pobliacione~ y los qti~ traficaban en menor escala, que g~neral~ 
.mente carecían de to.da' o~g~nizac.ió'n y· la· m.ayor de . ias veces 

eran eilos o' sus par'ientes· qÚie~es atendían. el negocio. 
- ., -· »" · .. . :.:: .·_ ~.- ' '; > ::, .. 

concentrado en la capital: de ia : iiép6bÜca . :; 

,,,,:t!:~gJ~f t~f Ii:·:Sitt~f~f 3:1~;~1~~~tt~~~s:~~§!~~f ,' ';f 
. :::ce;:::~~.a:; .• ·.,iitga:::ca:os8,de~;~~;nt::P~;~~'..::on1d8i~t!!:¡1::~·;.,;·.· :~ 
_nf!cese~ioL antih;lgi:éníC:·~s~ · f ·muy;".·re.duc:idos '.'par~. l;a"~dii:íti'dád~; .:~'. ' , 

dé, 11e!icled~r,es. qu~ e.n eÚ~s; s.e <. ·. 'f; 
. : t - . ·::.t 

' ., 

. ··. te;.te~ 

. . . 

De acuerdo con :las c~ráctedsticas· del ui~rcádo 
en ~~·tii' ·éi>'!'ca, · s~ pÚe,den ,di;vi/lir •· ~ri · c~atro 

._ .ent;·i~_~:de!: ~:q·~·_e :::i"i-::~·::g·r;~ .1:. ·f.:¿·d~r-ac~·.sn:.;;: _: 
- ·- .. '-••• 

·.La primera· dé .. ellas· comprende ·a ;los .. E.atados' cü'ya 

sfruación~ g~ográfiéá ·los collvért!a en el p~so. obl.:Í.gado' de· 
las mt!~¿anc!iui. que:'se :Í.~portaban ···~ ~al:!.~~ hada. otras naciones. 
por estar'''úbi~al!i>íi 'e;ri las costas'·º en las fró'nteras dei ·¡:;a.is. 
en 'e:J.l'os 'el,· tráf'ico mercanti.i se compon:ia 'C!e los, productos 

propios ·de su economía y de los. que circulaban por"· é1.· para· 

distribuirse. de~pués en el resto de· ia República; parte de. 

esos articulos se co~sum:!.a en ~as mismas entidades. 

·En algunos de e_~_os Estados el comercio era muy activo, 

ya que su desarrollo agrícola, ganadero e industrial, le pro-

.-; 
,¡ 

i 
' 
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porcionaba loe artículos necesarios que demandaba el coneumo 

de.ntro de aue fronteras• ad••'• de loe que eran motivo·· de 

importaci6n y loa que llegaban a ellos para exportarse. 

El· segundo grupo lo int~graban aqu&llas entidades 

~ que se encontraban en el int'er·ior _del pa:Ís y que care.éi~~ 
de conexi6n directa para _realizar· el comercio ·exterior• en 

.ttl ee incluyen Estados cuyo desarrollo. econ6mico permita i<>,'fítaJ:' . 
_con ·una· -ur:leda;d. de, _pr~ductos>para · 11u. comerc_ió1 sdem:&~ ;d_e. 

en '.lilgúiici8 <:11808· cir'cuÚban loa ari::lculos que prO:c~;tiil.I 
·o·~«.f.~.~,.:.t-e·~~·-~- -~ _1ba·~ •<~1-10•.: ·· 

. . • • __ ,,;,,, 1. ...:'.·'.;:;_~~ 

:E~,,~Í~:Iiili~r~l~~:j}~~i~lt~~f ii~~f~~~~füf~Sfilf: ,~~, 
·"'' .. ·::E1thercer' g_z:upo · io -~or,~,h~i.:-;.)o;.· ·Est~¿_~s del ;.~~~é ·. ·., -f 
del pa:ls. : ~iíia dependencia hac:l:a. ~u. ·ácti~::Í.d~d mineJ:'a pr¡,:¡>'i:d.ó -(~; 

' ti1 ' q~e . se d~sa~r~iiá~a. · .. un . a~_Úvo c¿al~J:'cio de muy variados,; 

tipos-. de . productos. upecialm~ntj! _los. industrl~le~. ya ·.'!.º.~ '·: . 

··i:~·c~r~•n::t}~ 0~:·P:Ür~:::r;d9em1a~n~d~:•»e~!li ~:~~riita8:i6crt;n. ·~== 81~ot:~:::····.. ··--

se V~:lan oblig'adoS a: CO~J>z:arloa ~ _otras entidad~s. 

Fina.:tm~e~.t::e, ~n ~l cuarto .. :•grupo-¡ -se pued~n in~l:uír 
aqu&llaa entú1:ades '•cuya ·s:ltuad6n geÓ¡i~áfica y las condiciones 

econ6micae eíi las 'q~e se. encoritrabal'I_., .'determinaron 'la posición 

ariiárquica _eri 1.a que se desenvolvían_.· lo que liwi.t6 grandemente 

.~~tráfico ~e,cantil. _el n6mero ~ l~~~ar~edad de lo~ produ~~oiÍ 

con•que se- co•érciaba. 

"La· importancia conc'ed ida a las comunicaci·oneis J' 



1ransporte• ci~l país durante el prolona~do r6ai•en porfiri~ta; 
i:on.tribu76 notor1.a•ente a incrementar e1 · .. trifico merca.nt:il·. 

~l comunicar lae Poblacionea consumidora~· con los ·centros 

. de producci6n. e1iliinancio as:f. la econom:f.a ''de autoconsuao' qu~ 
·~a_racter:Lz6 a numerc)síers poblaciones del 'pa:l.s. en. la. etapa·~ ant:·e.,.: 
-rior.". '(21) 

cio fiiterno: 

E.n . este periodo. no ex:Lst(a clase .media; la ~oblación 
urbana era mu1 ·reducida y . su poder de - compra muy limi-tado; 

de ah:f. q~é los Ú~icos que pod:f.an adqúirir .lo• art:icuio~· que 

. expedían los grandes establecimientos 

.integrantes de .. la clase"· dirigente del 
-,.;. 

~omeiciales e~ari los 

país• - ,por lo que . sólo 

,_.:-.1 
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~D auaento de le poblaci&n pódria haber influid~ en ~1 incre• 
aento· del tr,.fico •ercaatil. pero a&lo el· rengi6n de_ roa ar
ticul.oa d-e priaera neceaidad"• ea to influyó grandeaenta . para 
que loa tn-.erai.oniataa e:irt~anjeroa no consideran · atractiYo 
deatina:r aua cápitalea·a1 co•ercio. 

En cuanto al llÍiate•• tributario aeauian e:ir:lati.end"o ·::·:. 

una arH variadtád de - f:apuestóa qu~ ';dificultaba~:- ei 'tráfico' (;;'-;, 

de_ laa. li_ercanc:l1111L ¡,or laa· . pob_ladonC!t_• en ~donde _-la• ~-ficinaa •--·_,_:;:_-~---·_.:,-•. -••. ""_ •. '_:_·~_:'. __ :"_; __ j 
,' .dtl ·.·Co1Jí-o:~:·bilc:lail-_·_:qa.l~0:c-.a1C¡Ui·er-::1:r&ililit:e . 88 di:~:i.cuit8ra·~-'-- ·tti.-_ 8:1.Bte~ --'"· _ ~~-.. '. 

~·. ·. > - . •• ~i:~ ... •.1 .• 1:~r:1.~ i y _ 1. ~x·f..c_~ní:ta ·d:'. __ ia;¡¡ .¡¡·;~~~~:<i~t:e~i-orea .-_~2.Iti~ 

·. ·· ~f ~~;}:~::::!!~F·t·i!t~t~·:::::H;·,~~:~:·;,:;¡~~~J:::·f~:··•"I 
·fü~~;;;;á~:E~i=E=::;~1~~i;mii~~i!t~t~~iil~~J~;f i't~·~ 
· q_.9 ·;~olat11 ~a11 par.t 80atenerse;•_"' _,, 

J·.·::· '.·.· 

Bl gobl:é~no por:Úrtai~ estaba al corrienté·::.de lo 
i~j~-~o que re~ul_1:.9~!! ¡;:-a;;iaf- al"' comercio;' 'ya - :que )J~ '.-peso·-· 

~~caii ~~b.~e _1á ar.ia --~118 de ·.1~ ,'pÓblaÚón ~Ónsuiii:i.~o~·a,~'::. pei-:o .. ·.· 
no_ teaf:a _otr_a. alternatha. _. C:arec:lendo de_ 'ot~a f11~rite para 
all~aarse rec~rs~s. por· lo q'u~ Si~ui6 >la poÜtica' de. ~~.-.r~n'tar 

·-que trataba de proteaer . a '.1a :lndust_ria - nacional' cont~a .. _la 
' -comp~tenci;a 'extranjera •. - . Ea. file. postr:lmer!as . del pi:.t'f·ir:ismo i· 
cua~'do_ se 1ogr6 í:an •a,.or proa~~ªº -Y mejoraron las recaudactó_nes 
por otro• concepto•. ful! poaibl.e _disminuir . esa . d~pendencia 
hacia loa i•p¡.esi:oa al. coaercio •. 

Por .una ae'rte de circunstancias favorables que concu

rrieron en este .periodo, el .coaercio exterior de México logró 

acr~_«:-n,_a:._ars~- notableaente. al aismo tiempo debido al de.e¡i1rrollo 
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alcanzado en-· otras activ:1dadea. fu6 poaible ofrecer a ·otro• 

paiaea una lliayor variedad de articuloa. srac_ia• a · 10 cual 
ae divers:1ficó• y ·eiev6. la exportsc:16n. que'.•• conv:1;1'.ti6 aa:l 

en i•portante fuente de div:laas neceeariaa · p'•ra realizar ·.la:a; · 

·._importaciones que requería el desarrollo del paia sobre todo. : 

de l.aa ·mercancías y equipó necesarios. para· é.l!.f:'.i•ulár laa · ac~i,,-· 
vidadea· básicas d~- la economía-, 

En cuant~ a laa e:irpo:l'.té.don~s~ nÓ sólo ... , l~artS aume}1;_ 

tar ei· válo~ de ia~'-.~~cancfas·. enviadas • ai<~it~~nJ~;~ 'sino }~¡ 
" . que fult . po~ibl:e/.i.~d:1Úcar su . compoaici6n; El. adé;t!!n-~o. ~lcanZ,a;, ... t.J!~ 

-~--=~~~~ 
·. ,aiÍos _éle.l~.p_ o_ rf.fr._:1. ·.siao_ 'b_ ajaron a ~menos del •SÓI¡ compe~sandose' .-.- .. '.'.:~;!¡. 

esa diferencia COÍI · el' ~~V- fo de.·._ o,tr_O tipo :'de ~'ez'ban~ii¡i(c;\{~\: = 'de~ :pr~~íilc:i6ri ::c1¡· la >plata .produ}o un _aumento en el .. yolumén· . ~1~1 
, d_e, ~-merca'ndas''. exportadas. puéS el - nuevo tipo,, de : éij~biO les - .• : ~~~ 

: -~·ermiúó competi~ :_ventajosam'en te . con las otras !1.ac·iones; lli . '¡·.:,:4· 

resuÍta'~~CBiás> bar~ta ->para aquéÜo~.- palees 'q~e 't~.il'ilÍn ~l- sistema .. ~~ 
de'.Pllsos\~n c;r_~.. ~-~·: · •. .. ·-. {;¡~ 

.;-': ;:" -- Durante. ·.el prolongadi3- régimen prof-frista • . el gr~~so .- <~(~ 
1as - expo~t~ciones se '.foÍ;-!D_~ ba, 'é~n . los metalés, ·. precioi9cís.-: - .. :-';~ 

e~t-~I! la"s pr~duc tos ~eg~tales ,e1 café era el de mayor· demand~ ,' 
táiub:fén ,· Í:enian mu.iba- deinaflda eles fibras ~eget~i~;;, •. l~s maderas . '''':1~ 
:~~·~·~~·;·~as.· ~:_el tabaco -·y la 'vai·ni:ila~ .. :a -causa del ~~~~rr~ilo «;\~~A 
~l.canzaid~ p·oz' la ganadería, la participac:Í.ón de los productos· ,_'[~1 
animales en. el t'otail exportado' fué cad~. ve~ mayor. 

-.El comerció exterior mxicano, .. que dur.ante todo_ el· 

·periodo· anterior y en las primeras décadas del siglo XIX se 

realizaba con ·Europa. a partir de la última . década de ese 
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e:lalo. rea::l•tT6 :un v:l.•:lble ca•b:to. ya que la aayor parte de 
iaa •ercanc!aa que producía .al pa!• aa •anda.be a lo• E•tado• · 
Un:ldoa. 

ih Ca•b:lo · reg:l.etrado · en cuanto al destino y origen ·. ::: 

. :::. º~·.::;:::~~:::~:«;::::::::::;;:;::::;;;p~::·::tZI:=1; ·.·.~¡ti 
P1triodo anterior fuli /d pr,inéipal punto ¿Óiie!.(;j_a1 cie;.;f16~,ico;. ·· ·. :·~~ 

't·en cuiln:to 'ª::~.~~··. canu~t~ea· de 11er~~.né!all qu~.<41!,,~raban !- ~aíi!:ª~';:'..:~'.~ 
'. por: ál o durante . eat:.a . et:apa redujo : su . p::tici.~,act6n deb::ldoo-·.81 ··:::'.;1{;l 

· ..• :1t ir:3s~i;~~~;:;~:~~df~::~j~~=~;::;::~f tit::t .. ~z~~~t::•· ·.··· .· 
:;! '; .,:·. ; , . . ~- : ' ~' . ; ~ ·,. ', ', 

. . .· .. Por : '10 · que .. se . 'rttfié~e . a. :l:a~. impori:ac:lone11,• er: 'f'né:r~--

·',·:¡~.nt;.:·º!;:l~~:¡:~:~!;J1i-~~~1~::~:::~~.~t-o~~~iii~-'.,;zéc::~ioi:1.·e::::· 
~1,:¡sfi".biené~ 'el~: coó.u•o-;. .• fa aayor: pr~p.orció~ de iá:s. illÍp~rtado~ 
.;.. .c~i'i-e~pc>~ciiÍ. a i:e>,,;,:> áirdculos ;..anufllcturados, en 

' 8cl1.·n~e,, rloa .. 9iile~or p~ri:icipac:lón . -c.or~esponClió ·.a la .1.~~t~lfuc.ciz6!! ;tt°"~-- • 
.. a1sr:lcol.1111. fren~e a los in:.-éáientos .. qti_e> retgistrar.on· 

>loa product:;,~ . í.areatales y . iisineraies, ei ritmd ,.~edio .·. an~~l 
<le > créd.ai~nio qu~ reg:ls-tiaro~ la;. im.portaciones _duránte . . . 

et'apa · flÍ6 de cerca . del. SS y, con éx~~pcÍón cié -l~a bajas. re'gi;,::. 
t:~ada~ ;'en t9oi-.Ól y; Í907-0S, ~iguieron una ·Undendia 
haci~ el •iza. 

~·· :liiipor.taciones. ine.xicanas registraron tendenc:la 
ae•eJan:u a las. exportaciones•. ful! ~reciente la partic:t.pación 
.de 'Eat:adoa iJniiloa. A1eaan:la 'f Francia, en tanto que. Inglaterra 
y. E19p;fta redujeron·· ._él. total de . mercaricias que enviaban al. 
pa!il 0 la faéilidacl: 'que pr~·porc':i.onaban. las comunic~ci-~nes cons

tZ:~f:daa ,dU~JlDl:e .· el porflrifjmO, la tendencia segu::lda en SU 

e:.·· 



79~ 

con8trucc:l.6n y su. cercan:l.a·· a M6x:Lco, perm:l.t:l.eron a los. Estadoa 
Un:l.doa · compet:l.r ventajosamente con_ lo~ dem6s paiaes y oc\lpar 
el p_r:l.mer, s:l.t:l.o en el comerc:Lo. exter:l.or lli_,x:l.cano. 

:N.o· · ob'stanté los · adelant.oa :econ6.;.1coa ~oarados e11 .· 

'esta etapa~. toda:via iel comerc:l.o exter:l.or no pudo' subatr;.e~:·· 
·a una :aer"l.e de · 1:1 .• 1.tac'ionea ·que ·e~torpec:lan au. deaarrollÓ~ ·. 

- ----~~ 
-: ;!!~!Jllilli(!t,lf 11i1J~i~i1l~l~~f !~,~~1~1 

, ·;; ... -( ~·.;~· .... · ·:.·~ -~,,."~·:·:~~-~; .. ~s.L: ·. ~· .·::.·: -::;-· ; .. ;, ",-_.:.:!:. >/:_;· ,:~:·:/ ... ~·"· < :·-~·~;.;;:>3_<. ·.~{~}:'._._·-"·. ··" .:: · · ., . }: '~¡ 
• • 2 ... ~' ·._.-.·· ., • •,";:;_·. 

·"'·'"'El: 

teéc:ióri:l:,.\a·:C Y tr.·á·f·:l.· ·co••··:_:·1·11:l.~c·¡,:l.:ut.eo .•. ·~.'.:;;/ .• /1:ri ..• c~.'a~·n°cn:l·_·.·a·~.-º.·,•_ª.ilr.:~ •····"·: 
ª <W8.' • .,._: <1i9s&.~r<>1i&_r-ai·.>e1. . .. , .·. . : . .. . .. _.. . ª· ··-.·~ 
pea~r dé que se coabati6. a trav6s de num~rosais leyes y regla::.. •· 
ment6s·· n~<ioararon· ~~aliar con u •. 1 su .:1.nnJenc.:ia en el'pre~:l.Ó . ,., 

. de. '1as ... merc~~c:las deten11n6' una" ü'egal . é:Ómpetenc:l.a para lós 

c~iaerciali:¡es .,e•tálih~:Ld¡,s. 

EJ._. descenso. en el prec_io :l.nternac:l.onal de la plata 
tambi&n contribJy(i -~- la dis•:l.~uc:l.6n en el NOlumen ae1 comer¿io· 



esterior ••xicano, .Yª que .lli bien, re'ault6 convenient·e para 
. l•puliiiar la• · azportaéionea porque le relaci6n de ·intercamb_io 
iaa · abarataba pera a~uélloa pa:laea que tenían . patrón ·oro, 

. ~edujo· en· ca•bio en lall ·i•portaci.onea, porque el precio d'e 

iaa aercanciaa que venian del exterior resultaba •'a elevado 

en. •oaeda •exicana. 

Huy ·leve · fué . er ·:-camb:lo' regist!"ado en la · politice 
, comercial ·aezicana de eate perfodo ltúéa ·l.aa leyea 1 re'al.aentoa . A:· 

pÍ'~Ji:Í.biU~oa faUf! caracteJ:'izaron 'la ~ta~a\ .~nter:ior, ,contiliu~r'on: .\;~\1_ 
·:~;i:~Z:!;.,,:t~!::JL.c~• .. -~~ . pÓC;~ •• ,·~ ~ de · f:lez:lbiiú~4. :no :~¿~ 

·-· i1~:~ 

En : 1~ ·que ;se ré~iere ... ! .. l.•• .. casa'¡¡, ,de;:ll!ón'.·e~J:> L;:en:: i:::: 

·: -~;:~di!~::;~.;\·i:·~:zit±:1li:·~:c::::~:::·:1~r:0 i?~t:~~i~r:1¡:~·t2~:;;:~: :,,. ·· 
: .::~:~~::º:e:~~~ ~::::::::f::t:e ª.~:~:r::nd:~::::~ª y d~é r:~:::::· ·x~:~ 
·'\la ;ca~a_ia . p_ri,11c!pa'l, 'q~e. 111ottv6 : su ci~ac:i.ón ~·:que fd ··la'· -~~~~n'c:·ia ·Jg~ 
'ci~ coÍlun:lcaci.~n; y tr~naportea. adecu~doa pai:;a n' trá~lad~ .. é:le· ·;:7\~¡t 

~E!E:~:~=.iE.~~:=~:~:I:f .::·::::::~~:"{f '.~:fo:z·. }::~;::~ . · ,,,.,_'·L.'. .. _í····.':,····.~.k_,_'.·;··········· 
éie la- acu.ilad6n, '.pul:il ant~rioraente edst,i.;. una; ar~n d:ive:rsiÍlad .. ~ 

:de troquel~•, hast:~ _ qüe. en · 1887, el. ··gobierno~. eatableci6 · una· ·:'·.·\::,~~ 
· · -, · .. :~_cen~-1 que l.os ·fabricara. 
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La constante demanda que tenia el peso mexicano en 

el extranjero di6 lugar a que se gravara continuamente au 

exportaci6n •. porque ocasionaba la carencia de circulante nece

sár:lo para lea transacciones mercanti!,ea •. si .b1.en ea cierto 

~ue la moneda mexicana perdi6 importancia y a fines. del porfi~ 

ris~o ya era nula, se continuó ~ravando su acufiac1.6n. 

Las .relacione~ entl-e. el nivel;. de actividad 

y . el, circulante •onetar1.ó; fueron· en e.a.ta .é.Poca ·mAá 
. en v1.rtud de é¡ue . el gob:f.erno tenia . un mejor. control . 

~la:~cuaaci¿n'd~ moneda~~ 

:;_._ ~;,: :~ .. --
~· • - .. " -· J.!! :;:~!;::¡¡..:.¡:~¡. 'iurliil· .presentaba un porceni'fíje lliayorita_: 

: rió ; de. la pobladón éconóm1.camente . activll del paia,·. entre 

elÍ.~a .io. se usab'a en forma frecuente la. moriéds ya que/ ei a1.atC9:.:.. 

ma: de tiendas de raya •. i¡Üe habían proliferado '·c1.;~arite e~te · 

per:fódo.: utili.Zaban otras·. formaa· .. d.e .Pagó y.mu,t~~r~ra;.:ve1 ;~,i 
efe.ktivo·; •; co~ :/ l~' ·qJ~ :· lll~ ; .. necesidades : de ' sigh~•, mo~eta~i~• 
se r!,dui:~an ~· . ··.,. . ..... · < 

El régiaeri del · general D:laz otorgó· gran · número 

concesiones pa~~ el· estable~im.iento; de . instituc:t.f::>:nt!!~ 
a:· .. ~r grado q~'éf':Üé 18 .pr:lnC:~¡uíl cllusa de· la falta. dt!,. orgíÍn:f.za7 

. Ci~ri:.:.·qÜe .·· cáiac.t:edzó el s:istéma bancario naciónaJ.; ant~~ de. 

ia· ·~rom~lgaci6n de la Ley Bancaria de 1897~ . ' 

Por . lo c¡ue hace a" la •1egislac:i"'6n y a·· los imp:u~stoa 
tijados ~ara gravar la actividad m~rcantil destaca l~:~iguien
te: 

Substitución del impu~sto inditecto sobre la minería. 

por un impuesto directo sobre las utilidades de cada empresa. 

· Suspens.ión de alcabalas y prohibición a los Estados 
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para la ••ia16a de t:labree f:lácalee. 

Ea 18.83 araciaa a una enmienda a la coiJetitución, 
ae ·otora6 a la. Federecióa· la. facultad .de legielar. en· aateria 

de derecho aercaat:il. 
en 1884 .. se expid:lÓ 

en·e111u•.•e iaéluyen 

incluyendo las instituciones 
el priaer · Código de Comercio 

los derecho• 1 oblisacion~a de 

bancarias, 
del paia, 

loa coller-
· ciantea 7. •• aeilalan loa · d:lferentea . t:l¡ii>a ·de aociedade_a· 
H'a. c&J:'•ctedauc .. Pel'111itic,ta~' pi)r ·la.-· 1~7··. para re¡.ú¡¡·~~- ;.ct:os 

: el• éóii11trCio, as! · éo111ó t:odoa ·I.Cls aspee toa relac:lon,.:doa 
• ,·::i&. act1•:1.dad aercant:Í.1. 

' - : - - · .... :. ; . ·~~·-,;; ,.: ... 
·-. ~' ;: -·'" . ;; . ' . . -~ . ·'·•·· ~-·\ __ ,.:..,_. -

~'" ,, ·-··· ·· · ¡;¡¡. lts89. ~~; ~rolííi186'1i~ '.é6digo de cClaeicfo: :con influ.én:... 

.c:la E•_.í!.áftola, este '·c6digo t~.d~~ia est:ai v:lg.ent:é; .sin embar'o •. 

Sé .• ha resleaentado en 1eru_'!~~~~~alf!a Hpecialea>algunaá mate,-

. ~:l.aa del:•~••.º.•. 
-··· ,_ __ ._,_:·.;'<·. 

:. :,-; 
el ~~~Ur~iÍ•,o. fu~;on notablÍ!s . los-. ádelaíitos 

en llÍateria de coaerc:le> eiterior. á ;~~ar: de i'o~ -~b.::.. 
ti~u~oil a qu~ iuv~ que enfrentaraéi. esa· acÜvidad •.. 

Lae •:J..aportecione~_ r!ec:L;na1~a ~on~~nuaroú eón 18 .•tsma··. 
e8truct:u~; 'ya ~que 1¡-· :1ncipi:ení.=~· indu~tria rial:ion~l ~~·. pr~d-ucf.a 

.· .. lo .• üucie~t;e para el cC>naulÍo interno por· 1~ c¡ue se .• had.a 

~eceaartoº ¡~tioducir los a~tic~lo~ ilanufactúrado~ .'1 los bienes 

cié· _producdói! que requeriá det páfa. 

. ..· ' 

··Por lo que· haC;e a la distribución geosráfics del· 

co•ercio e:i:terior, a diferencia del periodo anteri·or. en· donde 

la all')'or. 'parte de -ese· .. coaercio se realizaba con Europa. en 

esta=at:apa se coaercia'blll c::erC:a de un 80% con Estados Unidos. 

En cuanto ia la pol:ltica~:comer.c.ial, se siguió el siste-:
ma pro~e·c-ci:o~±sta.;· con e1 objeto ·de proveer de recursos a 
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la hacienda p6blica ya que los impuestos _al comercio exterior 

sigui6 siendo la base del sistema ·del. gobierno i ya. que éste 

carecía de otra fuente de recursos para cubrir los gastos: 

de su administraci6n. 

A pesar de. todo el. auge .econ6mico 1 cultu~~'1 del 

.PorfÍ.~ismo, no se ·pudo_ sustr.aer .de l.os aspee.tos negativos, 

(que al fÚal fueron decisivos); colllc> l~a injusUcias c~llletidas ' 

. e~:~P~~JuiciÓ de ló_s· ~a~Í>.esi~os, 'ei traud~ .;i:ecto-ral, ~i-fa~~:i"e:.. · 

del, · cr~~~~~-:;~~;;::~:-~:~i:;~: ...... ,_ ... , .. ,·"·~· 
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' 
LÁ llJWOLllCIOll ~Ian. L& YIDA :HSTITDCIOHL y LOS OHCB-
•a .. u IllTDWBllCIOll T comoL CDBUllAllDT.ALU-L&S .&CTI
YIMMS ....UCAS· 

Ea N6xi.co. la . Revoluc:l.6n dej6 .sú•:l.da · a le ei::onomie 
e_n una cria:l.a aauila y .,fu'. el comerc:l.o. uno ·de _los - sec.toreá 
~&\.;: afeét:ado• •.• ca~ ••. de. la :l.nestabi1ided pólitié:a del. país, 

··ya.·que ao se ~~ntalla-~i)n t:r,Uc:o :l.nted.o,f:éoaU~uC>:e :hic:lu~o .~;; 

.: ·: ···º.····-~-···_•• •. ···1i.·_ º •. ;. __ ªºº ·_' •. _._ •· .. ·.-.·.--s•_eJ:_ •• p_ •. i.r•o.rd· ___ c ____ ··u·_-·_.j·_cº,··.:· ..• -__ ·.·.: .. _z_··.·e0_--1-~ªª ·-'d•i . ¡¡ai~L-~-"·~a.'r_~--·d·_:e?_._1··_·. ·~:~:i;..,-í:~_~l}:1A·~--._º_•.t;ª1___ : e~~;-; 
/ ... rea~u~iír'a:Jálll~-~-iito' '. ~oiier:;:1c;: \'.:· 

''· if í;f f :il~t?1~~~~~~f 27~~füf ~l~1.{~]i!É~~~fü}~.~;·.~~~í 
__ .- .••no d~;o•r• .• ~ft~~j~n .• }r·p~~t.11.(~:·~~~·-.:~l>it~í.i!&·.·et·fjªªªlfjn.• • · , .• ---~:·;-¿ 

·.JIItt¡tf =-·~~s;i{#fltf t!J\~JJf;~;j;];~~~i~~rt~:?.i~F:íti~·f ~·~ 
co•pra· ·de ~=d~::~;s~~:~tsc:o::• ~=·n~:::t::lfi •::ja:,; .. :id~;gu=~-· ·.·._·_-~ 

· · -~_-íuiit• ia ª.!:~•néi~. d.! 01~~ ¡;i>ocru.ci:os·' :r· c~n·:~iiO::~I· co~efcio.: -· -· . ·.:•.·c.:: 
¿~~-~-- ~•'•-'o• /, • • ~: •'•: J"' -•'' 

:~~:; .. . :~·:· . 

. , .. :;;·.:~.:~~J::t;~; ___ .Jºbfj."eÍtÍº•·.:_·.:_:f ?:;:::::r{¿;:Jr f1~tªf_1l~1J~:J;:3:;~:: 
este) f ué con.: el - :de.· ;regÜlar:l.z~r.:: _·p_rÓd ~cc;i.611 'que a 
part:l.r· de entonces e•pez6 . a tomar impulsó> la ·mano· .de obra 
vo1v,Ü> a _sus "laborea y' los ·capitali:!s ~mp~z;aron. a fluir con 
'e110 0 · el · credm:l.ent'o 'd.e~ lé produc:c:i6n · agric;ola, ·. · indus_tria_l 
J ·.:tite.res sie.ñala. entre 'Í920 · y ·1930, mejores . pro.medios. que 
en .19l0, con lo que se 1Ógr6.un mejor abaste'~Ími~nto del merca-• 
do inte~no, desaparec:i6' la iescases, ~~~aron lo~ precios y 
se ·puso término a la especulac'i6n. y al mercado. negro, .. pues 
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tambl'n empezaron a ilegar al pai~. con cierta abundancia 

las i•portaciones. 

"Otras de las aCctiv:ldades que el. gobierno post""'.revo_l_u~ 

cionario le di6 mayor impulso con el. objeto de aceler.af. :.ra 
reestructuraci6n d-e ia ·actividad comercial. fÚ' ·la restaurac'i6n 

- ape~tura y reno~aé::i6n de·· la red .de c~rrete'ras , ·. vias. Urreaa, 

poi_ esta causá,; la :lnversi6n de .los primeros goJÍ:lernoa revÓl,U-· 
c~onarios: -se' :con~ret:6 a -1~ ~reaci6n - de - una iÓfraeíst¡:.uci'ü;,o· 

L! i~~;¡Qf~1§tf it?:X~t::f 1::;~~iti"1:·:fa~;!;:'::•:::::~.,~~ 
. -,,....., ."'": ·~ -

>,' 

,~~··,:·;_:/-~-:<. . _·:·~:·t::~Ei>-'.:i~·p-ac'io: ~de ~.:;t~,- gU_e·rrS.-· ·cf:~.'i·i en .. =·~¡~_-_ e:Oln'erc:l.'o ··ext·ez.··:fó~ .~·--· <;;~ 

i~~~~{iYtt:J~?~i~~it?f :t;g I1tii!;;;t=: :t~~fr:~ii:~·~iI J~5~f~c\H 
-·· ,_;;~~!,";> :·. 12'..::;:'.;\L~s- éx~;,riac·i~nes/ form~clas· en -~u: .Ja~i>r porcenta..:.• '( .•. ·: . 

. . je . J>or m:Ln~ralea :f sobre todo por - petr6leo '· fuér~n -obJi'~c/ 
- ., ... : .. ~- ..• '....... ··~---·...;:':.\~ .· -~--~ ~~-.r d.__ ..... -~---.;..-~-- :l:~~·~:-_··.-~·e·~e s-·i.a.;¡~·~-~~.~ .. u_ .. _~_·.·.· ...... ·.·.o.-_ii ···_ r'._ ... ··'.f:~·-.¿.e. ~-

» ·-··:.,-;,- '.··-.":"··--_·.-~~-:---'.'-·ª":"7 ~ _,· ........ ~ ... ·.,..~ ... ~ -~··:· ..,_-•·: r. 

'que .pai'i:ic:Lparo'ri · en ·· 11!ld:pr:ime.ra /Gu~ir.a - Hú'ndial, ··est:r/: ifaHii.ii 
/;~F~u~- -i~-~: ::~:On~íic>petroi~r:a11 ·fueron ·d,é·1a'111.· meno~· ·.afe~ta'daa· :;pór'. 

:: ;'etfa
1
,/: 'm'o_vimient~- ·:armado y las comd.·ep:a

1

ñf'as' extranjeras· qiiEÍ ~ teni~fo 
. . iaoO:opoiio .,de explotaci6n petr6leo. se apro:V.e~haron 

··"" '.- .. ·;¡fá::*-.:~:--,.~~'.~iúi·e-~· :-iai ~e·x~erto·r·'" Iél -.:--a¡·,ijC)r·-·,~~j...-·~i·~·~~---·-po&:lbif!;-· a ~fiO=-·~(f8 .... 
}~¿~pera~ . las pl!rdi.élll~ ' ocasiOnadas . por .. ia contracci6n del 

•ercado-. int.erno·. 
- . . . ' .- .. -

2.- O.tro h~~hci que permiti6 que el. comercio _;xt~rior 
no ·resintiera ·tanto_ el impacto .de ·1a · revolúc:l.6n_, fu':•: el que 
los bandos: en ·pugna, con el objeto de· satisfacer sus propias 

necesidades en viveresy armamento, trataron de_ no entorpecer 



' ' ' 

la labor de las aduanas fronterizas '· los puestos d,e ení:radá 
J •~ida· de •ercancías, ·•estaban cónc:lentes de la i•portancia 
que · tenían las ::t•portac:lones para aliv:lar. .aunque fuera en 
parte~ la escas.6s · que sufría el paf.a-. 1 para suministrarse 
el ~~~iciente ar•aeento, laa exportac~onea. lea proporcionába~ 

.div:laaa· que cubrían las compras al exterior• .... 
'",:' 

• . . . · 3.;.. Otras . de .las causas .por" las que ·e1 coiierc.:io .
3
i 

exterior; creci6, no obat.a.nte el. movi•ien'to ~rllÍado,< fuf que. ·· 

.1• aarba. •ercaq~.é reauz~ ~a' ·~or•~ más,:int·~-~s~ •c;i_'~t~~~n'aporte ·-·,_;.;~··.~_\: ... =.:.·.~:-f ... ~ 
. ,, ..... ·'. . de·• pa~aj(! ·y. c~rga lía ata, 1926'•.;:.cua~d~'.''elípezcS\• ;superarse:· 'al· ~- . ~-

~~;~~:¡:;i~~::::::;~É~f~~I~if.~~~~~f~\~~~#J~~t!;{~;¡;r!t~~31 

'~~~J1~;;~~ir.1~.~t .. fefx;.:p~:º.:r~:tt.tc{.~:1:(_:.·~ª~ •. '.· .•. i.•!e.~.·.1.{P~.1 .•. :.·t·~···~c~~.1.~e~s1.i.;_ •• _;cr~2·.•4i.:')~.l.Jif ~¡~~~~~~ ·~·"'·1~iji;·j~~;_ ... _~·.'.·.:.- .:.''.· :; .. ;.; -', .. ,~· 
~ ·, ; . J•' ... >;~ _¡;.. . .. ~ .~-· ~.;·\· .• ,.;,,.'" -,''., 

··:? . · . ''\·i~ ·>~u~~~~;:,~, Europa. ~;~i .. comerc:i~--w~:~~l:~:.~i~?¡fct~6 

\:'.\(' ~;:;~:~1i~!1f f &1H}~;±~:t:~~! .. ~::·-2:it:1:-:c:::::f1.· ;::· 
, ·.::"e' ·:_f~ ,.: ,;\~: ~~~ _: .', ., ' . 

·\;, .. . f~,n~o ·s.lia:c~'u,_a··-.•·.ec'_x:ll.·.P6'.·. ·~n· ... "_;_tm: _aicl··~iotnaer~.:-.. •.·._··q· ·_·uc. eo.•por· ·e1v·ª.ª1 .. _-e•·.·:c. ii. m6.~_P,·.º·rta~iones se 
.,,_: ... .,- _ ad·8pt8~·o~-;:.·~j¡::· '"la~·: . ··sin ·conS:ide-

rar a:t : é~íi/¡Jol.it:l.Ca .co.iercial favoreceda el. de'sarrollo eco
n6•Í~o def paf.a. esto se d~bia 'pdncipaliaente .•• que la expor..: 

' taci6~ \de. Í~s pr:Í.ncipde~ re~ur~~~ del pab. esta •en. •ano 
',de co~pa

0

Íit~~ extranjer~s que operaban d~ modo no tan activo,' 
con -"ló que·: el produc,to ' de las exportaciones no ingresaba al 
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pa!s •. y si. en cierta forma lo hacia. 'volvía a aa,lir al extran..: 

jero en foraa · de utilidades. solo . una pequeña parte de ~··. 
~enta se quedaba en el país. 
pañ!aa · pagaban en i•puestos 

·.sueldos y salarios para los 

por concepto de lo que las co•
al Estado y · lo que . , .. tabea . en 

consecuencia· que. no ·5~.;·:···pudiera 

q~e bpulsara el desarrollo. 

trabajadores, esto trajo· ... e::oao 
fijat .una poU.ti'ca. com.Íreial 

:~::. 

.~ü 
. .. Lo que se hizo., duran.~.• ia . luéha ~rinada,. fu:;i,: ··-~ap:..'~·ar.' ¡ ;:;;¡¡-• 

•.• ,' .. ~ii. comercio i¡ue : satiafaciera .,, 

; : :_efe la :lileha ~; de 'a(:u~ 'con 'ia• 

~ ::--1-~=""·-: -.h 

~-~-~::·· -.:}.L,·::· 
f·i:· ": .. '? º:.';j.. 
·:):. ;\'/~- '•.' 

· -'e~ :pugna ;,-d!!Í.::.i~ •···. 
de 

. t: ~;, •<•··~·· •. dOL•.Páb,o . e•• <<~··••Je' 0 •t~: .... •.d1e··_<sc_·a'0r•r:o:l~1'1_. ·o·~ • •. c•o'n'6'_··.1i~: .. •·,··.· ••••• _ •. ·_·.··_·.·_·····-·······.·_ •• ·_,_·,:: __ ¡ .. ,;.'[_._,t.:.:,¡_._._:_' 

,, ::,:··:3,,~F_._c:t.0f_v_~•-d~e~J_l'a' inflÜ~·~·c~·~, ·.preponderant~ Pªl'ª,: el .-:::": 
:-·• ·.;· .. , · ~aci61L;, 

: ' 
', .;,; ~ -.'.-.... -:: ' .,,~: ., ,, 

. ~~ .' . -.. 

-~ii;~c~~~tb~ ··~-' laljl e_xportítc:Lc,.¡ea, ,la tcirndencia' IÍerf,a 
•ia hegemonía e•pezar:lá. a ser· l:a de:. -J.~~-} 

pro.J~~~~o.s agr!C:~1'as, . 8anaci~ios y sus .. .;¡'allufacturacíOÍI •. _ 1 .. ( ~,éla~; i 
tas: al exterioi r'ya DO. s~_r.(an. l~s . de , un'.-pais de '·'producet-4.; ' 

. Ín~/:'_8,i!ien::e eli:traC:i.i~a~. por .lo 'que el ~ailibio radical' ~n la .. co11p~.:. 
sici6n 'de ias'expÓrtacionés. estribaria en· ia .ubstitúe;i6n 

de los productos de. las acÚvidades e~tractiva~• i:os mineros 
'pri·~cipal111ente por los obtenidos en aétivida'de•' que, co,~o 

.·. ''. 

· · la · _agr:lcultura y, la ganader.!a no agotan ·los re.curaos en · que 



. es. 

El hecho a6a sobresaliente de la pol:f.ti_ca comercial 
seria el caabio fundaaental en la· estructura· de las. ;lmportti-= 

cionea. la substituci6n ·de un intercaab.:lo que llevaba· a sas-,. 
~ . . -

tos '"'ª aran parte de loa recursos de d.:lv.iass en aercanc:f.as 
.innecesaria• y articulo• de ... co·nauao_. por· ·otro. _que conduciría'·. 
a uaarl.oa de aodo predom:lnante en la compra· de ·i.aq11.:lnar:f.a,. 
equipo y aateriaa pr_iaaa induatrialeal, con lo. cual l.as div:l- .: 

aaa ae aastar!an en recursos : que - :l~dustr~alizlir!an · lil ~~is · 1• 

. ,.>.·· '· .l~if:~~:::~::::.;;~(t~!·!~t:;r::·•':[i~iÍ~Ü;[C·.~~[f f ~é:tt~íf. :~j , .. ~. ., . . ... .,., - ·-·. ,... ..,I~ 

t:;;·::~.:.;·:··-:~~~;_;~~,-~~~~~~d~e~a~air~.-r1~ot.:·1~r1-~o,~~.•-d,~e~1·.;~P!ª··~:1.7·.-~_1 .•.• e.;~¡~~jri:~z~~~~¡~;1:'f !é!;~;~-{~i·t·:• ···;~'~ 
·.. .. ..Jun~o eón· ei :; . 
:-· .. -·----·-': .. _;;:¿:,~, ·:~:·.'- ;;. '··',·~:<·,.;:;;·~.'::;.::.:-

'.;;~:, i:::::::~~:~i~;c:¡¡~~ti;~ii~t~i!~i{iif q~~;~;~~f ::t~Jq·ir~,~ 
'a).·· Una acei~rad~ depreci~ci6'. de la· ~~ne;diF 

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

of ... '{~-d~;ti6n:·:·~~ ··l,os ·J>r1t~Jé>~···~~ ~los ::~¡:~nu~;, ~rti~~l¿~·: 

. . . . : ' -: :' .. ·~ :'., '. -' .. ,.. 

d) • · L~ sua_traC:d6n de los ·signó&· metáÚc'oa ·del .circu

lante, se atesoraban o exportaban. 

e) . La inundaci6n de papel \ 111·oneda en .tÓdo el.~:.;11Í~ ~ 
po~ di~ersos bancos. 

O·,, L:a ~~ar:tci.'6ii.. del aaio y l~ especul.aci6n (25). 



A1 igua1 que e1 sistema •onetario, e1 sistema credi~ 

ticio se vi6 restringido y casi anu1ado en 1os inicios .de 

1a ges~s revo1ucionaria, m's .tarde a1canz6 un~ etapa de transi
ci6n para que, fina1•.ente, en e1 año de 1925, ·con· la nue"va 
Le.y de Instituciones de. Cr~dito .y 1a ·creaci6n de1 Banco Cen.., · 

tra1 de. e•isi6n única, disposici6n q~e. se origin6 en e1', Art:lcu~ 
1o 28 Constitucional · dé 1917, se sentaron las. bases para 'c¡ue. 
se •· iniciara ... una ... nuev.a . era .·de .,. re.cu_p_e'.raci6~ .. y> consolidac-i6ri 
ile.1' 8:1.Steilll bancario. en Hbi.c~.~ , ,. . 

_,.Debido .. • •. ?~:8::(,.:~~~~~?::~~:~~C.1.~:~;.:~d~~!-~5}-_~~-~·'--~~~9. .. :~!c~.,~~~~L 
:CC!'·~·;r.:í>ii!s ·.en·· esta .eta~a, no exiati6 üila' 1egi"sl:ai;:i'6n···ercanti:l:; 

p~~pi:alllente dicha, i~ q~e ~e hiz~ fd ma~ipu'i~r i~: i~~h1a~i6~ 
- f'Íaca1. paia est~blece~ ~ll-~ regÍ'~m~ntaci6n :en cua.nto a1 c~~~rci~ • 
. . exterior.··· :.'·. 

,_;;:··· 

: ·La incapacic:iád de ia ~;r
1

~ducd.6n á8ri¿~i~:·para 'sá.dA...,;. 
• facer el consum~ interD:o trajo cóáio cons'ecu'éíicia qúe ée· excep.:.. 

. ,~u~~ª de los._· derechos d., .i.mportaC16n a ciertos; pr.oduétol!I; ~li"'." 
y se Pt:oh"tbiera~u exportaci6n • 

. ; .. ~ .. , -~. 

··:1.~ar.esos···~-~::c:::r:::e·t~~;;···•··:::l:f ¡:;t•1r.·· ~-:·1!·;~z~;··~ii::~utd;( ~==···· 
tenia. a . c~usa : .. de : la. 1ucha .· re';i~1~cion11ri-8', •·se .. éi.,varon los 
iiÍipu~st~s . de' ,los ard.cúl,os dé mayor demánda exter:ior. pero 

. tainbi'én. 'sé . redujeron : los; iri.puestos cde aqul!ll,'as . mcirc:incias :: 

.cii'ya prociud:i.6n · · hab.ia · sido· dai'lad·a por causas·· deri~ádas. -·de.·· 

la actividad militar, también se manipu,laron los i.;.·púest~s 
para empezar a importar tíie_nes de capit~l 1 reducir. las imp_or,.-

táciones supérfluas, al aplicar impuestos dife.rencialea ··: 

Después del triurif~ de Carrani;¡""'.Obreg6n, el c.am:illo ' 

estaba libre para la elaboraci6n ·de una nueva Constituci6n, 
que fué una dec1araci6n de guerra multilateral_, dirigida a·. 



·ios hacendados,·. 1011 patrones, 

r••• qu.e percU.eron au d.e.recho 
fuf f:lraada el Sde .febrero de 

90. 

el clero y las compañías mine-' 

al subsueldo, la Constituci6n 
1917. 

La . p~culiáridad de esta Consi:ituci6n ea la d.e dejar 
lle ...... co•o .basta esa 6poca era· lo noraal. a:iaplemente . una 

Conl9ÚC:ac:l.6~· ·Pól..ÍUca en~llraada merllaente'. •de . f:lj~r lá. · oraani'-

·.:&~,~~~;~~i~it~~s~;~~;~f~:i~~.~a~~;~t:ff [!ff ::~:~;:~ 

_.,.··. 

siia ·,~~blllrgo .... tiatríacttit~ ~con6íli~• ; nó'.' ·~i~;n·~~:::·~úa'•• ~ 
~r~c:iat6~)fa~~ •• ~1aai aé:. Üpif:Lc•~··. µíi aiatellla ec:ol'l6a:lco'.eapeci,;; · 

. ::::;:~t!~~=~:t~t.t?:Y!::.:~fa~¡~tf ;~if ~:?~i:gt~~!:~fattt'. 4 

'"':¿:_.l.::l::_f1;t•·.?c••~:l.;6•:11t_ .. ·_t~::,~l:~·:::~:~:E~·t;&::!~!:~5:: .• d~,.:~1··~ªt:.~. f ¿:;f ?9 '~ 
c¡ue l.:;¡¡ ; :!er.eé~oa ra~ . t_erceros y &ocie.;;. ".~j 

\ .. ,, 

lleapecto al .derecho:·ª· 18 propiedad ·piiVad·~· de tte-· 
7 . agua ... ·jt!:tiar jurídico fund:a.~~tal . del . capÜalis~o •. la. 

lli-a ConstÜuc:l.6n . la ;deposi't:~ orig:Í.naria_aent~ .e.n la . ~~cil>n, 
la cual ba ten:Ldo 1 t:;tene el. derecho de t~a~~;.;:Lár 4ii;a~_;inio 
·de ell~s a loa particulares, constituyendo .:J.a. propied.ád' pri'
•ada ,¡ ·1. aaci6n tendría en todo ·~Úempo el . derecho . de. bilponer 

~ ·la propiedacl privada las lllodal:lda.dea que dicte el . interfs 
público, con · 10' .cuál "ae ratific~ uns órientaci6n social. pree

mi.nente sobre los irlt~reses individuales. 

Ésta aparente autonoaia • . encueni:ra respuesta en lo 

-_:~::/I~~ 
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que se denomina la. ide.ologia de. la Revoluci6n Mexicana· que 

pretende construir .un proyecto soci~econ6mico original, sinte

t;izando principios que a la luz. del desarrolio c.ontemporáneo 

'apar~cen como estructurél~ente ·contradi~torio~~ 

A parti.r· de 191_7, existen· en M&xi.co .t~t:ts· d:Lsti.ntos 

tipos de propiedad,. que 's·e ".co.nsti'ttlyen en raz.6n · del sujetó 

a quien atrib~ye o i.;.púta la ~osa: prop:ieda~ p~i'l(ada, pú'ii;1~~a .• . 

. y soci.al; este r'gimen triangular de la . propj,edad, au'~'iiclo _,. 

··-·-_·dªe11;ª.ª_·".sE'.s.lt~ia/d~e0:tt¡zt~ª1t~(6!'h~~~~4:Y¿~~
0;j~ª{;;y-.1::·;1~-~!;-:t:-~-:.~:~¡~:~!·:•:· ...... ;:1~ 

r: .. ·.·.· .. ·• ... e•.:. - Le t. e· r ._··.m· i. •tP,o~ r. ad .. e>_· ... ~ ....•. n.l. a~ .. -· . .r.'evc.' eonn:Jo.fmf:f.· ·ae.· .. n.· .. m· :edx-i:Lecha···~n··'a· __ P r oc~s~'; : -;~e.~ e rmiri~n>:~_i ,; ••. 
- - ~11 -- - -- - - • y' :e11ul.Í>ei::réc'tó·z.L'c!ei: .. : i. c.,,;;;¡: 

en ~i'dé·'~~rriH19 ili¿¡~ri~i~: . 
:· .'..' ,: -"·---. ·-·~~:.-~: . ~:- .... 

···-:.~-:tt-:.u_ 

.;;;·< .. :J . 
... :~zt 

·_;., '._-.' :.e:.·.¡ 

P·or · 1a .vasted"ad /d.e la ¡>r_f!l!JienCia . 'del(~stado. ~~-;el.~/.~.;~;; 

i~ª~t~s~:~f.l~~i?:t?{~~iW!Jf f ;·~~~~~f ~?~~Jf f JE:!tt~~~~;t~ · ~~=~ "·; .. 0:::~:1:~::.:~~~fü~··:::·i:~::t:~j,= .. ~: .. '~.t . .'«':.'.": t!;r. :'; 
-·-~.ifr·t·arwiari¡;ri· ·.-;;ra:& -'~ . . 1a·~";:_:·i.ec.·t~·~~:~~:. :.:._~e·uiió'ñli·.":~:: ;·de~1-'· _..,_ _ ,.:.:~~~-~·-:·te.~~:~ .. ~"~:.:.· __ >.::~¿:_, 

térmiíto están 'iofl· :~rga}#:smos "públ.1c;o.s. ·«í'éscer?;t:~s):i.zlíd~s. • .•• ,,, . 

. ~egu·l~n ~¿t·ividlid'~s f!Con6ín':f.cas·. · i 
.. 

'En ;~ua~to a las normás co~stituci~~~l~:~. qúe· 

un contenido econ6m:i.co .son: 

··Articulo 5° Constituciorial·.que establece· la 

Úd~~tria. comercio o trabaj ~. ccm -.ias limi taéio

y los deree.hos _de la sociedad. 

·de profesi6n, 

:nes delii:itud 
, . 

. Art!cU.lo. 25.'."' corresponde al Estado·· la rectoriii de1.:· .. 
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' ' 

·desarrollo nacional para ... garant'iz.ar que éste sea integral, 

·.que fortalezc~ la soberania.cÍ~ la ~aci6n y su régimen democrá~ 
tico. · 

El ·estado ·planeará,. ;conducirá,· coordinar&· y ori·enta..,.· 

_rá la acÚVidad económica ñaciOnal y llevará a .cabo ia regula
. ci6n y. fo.;enio cíe las act:lvidades que 'demande .ei. interés gene"'." .... 

ral en el •~reo de libertÉldes qu~ ot.~rga la constituci6n. 
>.::".-.:;;> 

'. '. .. ' '-1:·,._,.,,,,_ 

... · .. : Al; .ci~s.a~r~l.].~ ~4~~¿.;icc;; nacio~al conctirrÚalrí -con· :!'~;'X 
.'resp¡;iullibiÜdílcii'soCial\·. e~. B.eC'.~~t-'' :~ú.b.t,i,~o.~·· ~i{s~ctó.~ aocia:f' '¡,; 

:··· . ·i~~-~~J;.~~.!~~:~~ii~~f t;~Z~f ;;~;*~:~.f •:-@t·~~;,:;~l:¡~;r~~~f ". ~~ 
· , .. ,, :,,, Articui'c; · 2~ :0~ ''EL\~·~f~'d~>. oraifaizara :' ;Jri' ~i!lisl:ema .de' ,:;~~ 

_:·.•. 

<·}~~ .. ~fci6n·. -~~~·ºf~'-Ú~a._dek:·d~sarr~1-_1_~. ·~c~~io~a.1 1:··q~~>·1~Pt-~lli~/<r:~~ 
> sóHdez;.-·· :dinil~ismo 0 •. ·,perÍllanenc:ia , y :,equid~dal " crei:-imien~o~ de·:•'.'.\;¡: 

·:· -~·-· ~~~lt±!ª;?!J:tl¡i{i,1~.~~~~:n·i~~1~f:~r~i-~t~~·~·~~~'~'.¡.;~-c:~::f.I p~~A~¿-··~::?~·· 
• •.;-. :~·,,: • • ·:,-,,. < ¡ ~ :~·· .·"·:,(-''. ;i >'.';:'.:·: .. 

$I:f [!i':j};:·:~~lef.~iJ~~~~~~H~f~i~{i;.{{f 1_=! ..•. c_.Ti.··_f .ªmtb._:i;é;n;_;1:r~~ ~; 
.• carac;~er(sticas~ :e¡u! :eit~p~opio·::,r.ti~ul.0 :seÍiala·; .. esta~' 

blec-:'· :~up·· el dollÍi.llio; sobre' los •reéursos riatui'ál~s corr~s_i1on!ie. 
"a;. •.la cnaci6n .Y puede: séir .usado .·y .. a·px:o.vechado ... p'or· l.os ,par,ticula..: 

.·res ,mediante. conce.si:6n'. Y. c~n ·las '.1imit8'cione~ de exclusÚidad 

que~ se señah) 

ArÜcuio· 28 C_onstitucional: ~rÓÚbe "la exfsten~i~ 
de . mÓnopÓlios, ·e~~aitcos ;, : excensi6n de i~puesto~ y . prohi biciónes 

a titu:Ló· de protecci6ii. a la. industria, siendÓ castigado 
acto que evite · ~~-·>{1.bre concur~encia en· el mercado.. Establece 

' - -· . ~ - . ' -
este precepto. ex_cepcion'es a este' p'rincipi'o como lo' son: la 
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acuñaci6n ·de moneda. la em:lsi6n de __ billetes_, correos. telé

grafos y radiote1egraf!a, etc., - ••• 

Articulo 73 Constitucional.-. El congreso tiene• .fa-

cultad: 

Fracci6n XXIX.- Pa~a establecer contribuciones: 

1.- Sobre .. el· .comercio exter:to'r ~. 

---~e.::urfloi 
2;_:.., ··.Sobre el aprovechamiut~ y 

,.:\:·:-:'.'·:.' : .. '-, · .. :'· .. , . 

~-::.:·;,~::_3_:;~•-· -... ·. de. r< ~'~• '•s•r•:~ •• ::::. rn ·. Co,;~tituci.0D•1; ~~.•rea a U 

,~; ·::f 11·f~i:Ef J·z::x::2::1~;;;t::'~;:~ ~:;;::·::.::: · ·•· ••e••~~ 
~);}~· : De acuerdo con .. _la \Ley Orgán:lca :)le·· ia Adm:inlstracicSli ·'·-

·._· '.~,-J,'úbl~ca Federal, . las· Secró!'t;:;:¡-{as · - Íle .· )~s'f;iio q.ue: ::in tervieneri 

en .. el ·e:atlidío planeaci6_n y -_de:ipaé:~~ d'íEf:;~~s ·negocios en iiía-te;.;. 

r.ia e~oncSmi~a.:· 

Articulo .28.

-~c;_:y~tada: 

Secretaria .. de. RelaCiónes Extiit2_i~~es:. 

, . , 
Conducir la política exterior, interviniendo ·en ·toda ·.; 

clase de ~~atados, acuerdos y·convencio~es en los que ei paf~ 

sea parte. 

Cobra~ d'~echos consulares y otros impuestos. 
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Part:lcipar en los organ:lsmos e institutos internac:lo

~ales de que el gobierno mexicano forma parte. 

Inter•en:lr en las cuestiones relacionadas con los 

11•:1.tea terr:ltoriales del país y aguas internacionales. 

Concede-r a los . extranjeros las licenci.as y autoriza;.. 

c:lones .que requi.eran conformé a las ·.leyes. pa~a. adqúi.rir .el 

d<J•iáio de las tierra_s. aguas y sus acceso~ios p~ra in:V~rtit 
:?:i~~i:t:c~.l>ar e_n sociedadeil>..;edcanas. i:1 v:llea ·o aierc;'~n l:ues ~- ·. ·• 

- ·.' .~·~ - > 

·,...>- . .', 

Estud:f:áf Y.formular· 

é:,t.ones :llllpos:lt:l~l'ls. 

:.,.·:..·., 

co_brar l.cis ·· imJiü¡;8tc>8 • 

ch~.;:a:.-~to~ fed_era.ieii ~ 
-.; .. ;, 

: Détetmínar los 

•es1::i~1Jlos fiscales •. 
. ··- -- , ___ . 

proyectos de 

· derechos; 

: -'. - ~ '.- ;' - ... " : _. -

Dírig:li: la poHÜca món.etaria y 
. .-: __ :__ " .... ,' 

AdilÍ~{._:~.t~-~-r l.a-~ ·~-e~~~·~' ~-~,:: m~.ii-~da .Y 'ensaye·-~ 

Ejer.cer ·.las atribuciones que le señalen . ias· 

en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones 

auxi.li.ares de é:r,díto. 

Articulo 32.

puesto0 atribuciones: 

Secretaria de Yrogramaci6n y Presu-



-::._·,, 

Proyect:ar la Planeeci6n nacional de' car,ct:er 
J' ellil>o:r'ar. el plan ~acional .~orre.pondiente. global 

Co~rdtnar laa acti Villaifea de , pla.neaci6n del desár'ro'-: llo int:earal del P•~•• , 

Yi¡iiar .· el'. ciuap.limient:o de .. laa: obÜg~ciionea ·dériva- . . i · ........ "º••,:··~···· ·~ ":""5~¡·• •• Jiú.~ .... ~· .. :.~;:~:: ;,~f;i 
· ~A:~~.!.~~.~·~:~·~t(~.~.:~~.>·;::s~~*'~~~~~~·: . 

ArtÍC:ut~ ·33 .• ~; .. /~iú~~t.;!~>~~· CoÍaer¿io . y Fómen to tri al• at:ribu'cJ;~n"~• :> ' · 



For~~lar 7 conducir las·· pcU~ic~a general.e. de indu·a

tr:la, coaercio e:nerior, interior,, abaato , préc:loa del 'paie. 

la coaerc;laüzaÚ6a,. 
·-·:·· 

Reaular, pro•o•er J. viai.lar 
diatri .. uct6~ J coH~•o de loa prod.:Íc~e>ÍI., 

- - 1::·· -·:_•-:~~·--··. <'.<:.·:~ 

Fo•lfat:ár ~1. co•erc:lo ezter'ior Ílel ·¡;a{.i..':,, ' ;~ ' ~· :5 
-·' .. · .'· - ·-- ,, . · .. ,".~· ··- .:''. º2'·' .?/ :.' .. ':··~,.,,·;.: .. :. ~-·: ·:·~.::)::_-;\/?.Ji 

~•t.~~t~r • .. • -·-~-º;_;~~~~-: ·.·~1 ··;~~~~l~~~~;~·;>; .... ···· e ,.~··_:~ . . ~-< . 

. ,A 1 - ·'..<. ~-':· ~~ :··:>>· ;_ .,_.·~~ .. ;~S: ~. ~ ~~ ...... .. .... 

naa ._aonf .. 

a>: ·· B~a~o de M6s:l~ .. ~ • 
··~· .. 

.. . ... ~- •::.*:t<S~1tti:~~;.i ::~.::·~~·1: •• ;:· ~:··::.~~«:.~~:~~ ;; 
. él fin' de. realizar. fúnc:lones de l>anco Cer_ítr•H~ ea \n .C)rai9.ni~ao ·.::Y>'.'i':\'ill 

... ··' ::··~; :_;~il 



;.- .. ,-.--

deacentrali·zado. esd reí~l.ado 
·del' B.anco. de · H6x:l~~ ~ · pubi:l~ado en· el· 

nov:lembre_·. de 1982. eatabl_ec:lendo •u• 

a• 1 que •011:. 

por ia. Ley Ór~''nicá 
DÜ~:l~. Of:Íc:lal-· él _ 29 

func~one~ el :ar~i~ui~ . 

·'; ~.: 

.1.,.. Regular la é111Íis:f.6n 7 · ci~~ulac:f.6.n de . la llléiliecía· · 

~~ .~ 

.. ······ ·1~,,~1,;:· .. +<;9::,. 9 > §;íi~rf ,~i~~;1~1!i~!~zl 

v
7 

'/· r '~ 

.~:c:.l:::,:.t/: 

.·:,· ... , . 

... ., .'·~:- : '.>·f;_\:-~ ... ~ -~< . 
. · ,. -~,;5:, -':' 

:~~~-· 

' .~- ,--~ • • . '· !· • • , .' : ·: -

·'· , -·-;: .. ,,~: .:. :«.':_·· 

b~' et.n~o· Né'.ÚC>.n-.~. de.:colierc:lo: Ezt~~ior. 
l":,, _ _.., .. :,- -~-:-_.::·~::\-.:-~. i.:;;'-' 

El.; .Ba.D.c.o< Nac¡~na:i .de Coaie~c:f.0 

.iTI~ 

..... · D~!:~~1, 
... >. '·,{:;1~ 

-~-~.:'.',,í"I,'.~~ 
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98 •. 

una insé:Ctuci6n · Nacional de Cr,dito, · en lo• drilinos del Ar;.. 

dculo 1• d• la Ley. General de .. !
1
nattt:ucione• de Cddito J' 

Organizaciones Auxiliare•, ea una .· empresa de parti:cipaci6n 
estatal. ia:lci6 aua funciones el 2 de ju.11.o de 1937. el oltjeti"'.' 

vo de cr,eaci6a de eata. In•tituci6n Ben.caria fu' eacaraiarle 
la pro•o~i6a del coaeicio ~xterior de H'~ico~ 

...... • .. ..... . •. . ............. .. •·. ... pi~•···~"~· ~l 
de · ArticulH. exportables J' d~ otros pan .uatitdr i•~orta7iof;, "': 
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Desde el ado de 1808, en que aparecen las primeras in

quietude~ de emancipaci6n, hasta el de 1867 en que se consuma 

el Triunfo de la República, la Historia de Mltxico registra un 

número considerable de asambleas constituyentes y:de instru~en.,.. 
tos é:onst:l.tuc:l.ona.les. 

·Por lo' que se.refiere al patr6n-·del comercio exterior,. 

~n :la primera parte , . del· Sigio XIX se ha vi'sto como' la''c~nt{ • .' 
nuacu6n del que existía a fines· de la época colonial, l~a inde

.pendencia política de Hltxico y su :l.nco.rporacibn a ia econo~:la. 
muricfi_al se producen en un momento hist6rico crucial, en el que~ 

la producci6n manufacturera ~uropea, busca~afanosamente ampliar 
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sua •ercados. Desde el rompimiento del pacto colon:f:al hasta 

aproximada•ente los años setenta, México •antiene au condición 

de exportador de los mismos productos primarios en los que es

taban especializados a fines de la Colonia y de importador de 

manufacturas europeas llegadas ahora directamente a sus puer

tos. 

"Este ~atrón de comercio ~e conserya sin grandes va

r.iacionee. llproxillllallllmente h~sta pcico a~tes. de' inidar¡,e ·el úl-' 
' ' ' - ,, . - . ' 

timo cuarto del .S:i.gl:c .. · XIX.; los 'caml)ios. pr0 fU:ndcs y: :el surgi-' 
. alia11i;.(,' ~ü .¡;;;.,.·.·,:i~~;~c::.- ·c:::~!!e!!!~~ !!l_~".::·.·n!-~d~1~i-r~-ri-·:-_ ~n '· ,:10~-~-'-61 ~iSaos--.-.·8ñoa ... 
· del s:lslo, el ca•bio de_ patrbn' :~··e~ cÓ~~~-~io e~~;iI~i- ~~. ~~~ 
mienza a visualizar en la República· Restaurada, pero. :su. trans- · 

f-ormacÍ.ón total se produce a fi~es. del Sigl_o" ._ { 1} 

Entre los faétores qué:· cont:r:ibuyeron a: d"arle ~sp~cif:i;.. . 

cidad.al.pi-oblema.del·comercio e~teriÓr. mexicano. del .Siglo XIX 

podemos señalar'_ su proximidad. g'eográfica •a los. Estados Unidos 

y al Mar Caribe, en . un periodo de expansión territorial· y· co·-

mercial de los. 'norteamericanos j sus .. vinculaciones económicas 

.'.·con .Eür"opa_. ,Pa·ra -M6xi·Co é:sto .·81.gDÍfi'caUa r -=Btar ·a iiae¡-ced de 

las fluctuaciones_ ·del mercadé>',internaci~~al y una d~pendencia·: .· 

doblemente fuerte~ por un lado, por la agr.esi.vidad comerciál 

y expsnsionista norteamericana, y por otro. por .las .viscisitu

des · del mercado mundial. Podr:l.a agregarse tam_bién .. qúe México 

por ser uno de los paises llltinoamericllno.s m6s po_biadoá, era 

uno ·de los mayores mercados potenciales de las manufacturas 

europeas y que pose:l.a a ~u vez productos de exportación ~e un 

gran atractivo para la l. poca, la plata. de la que fué primer 

productor mundial hasta aproxi•adamente mediados del siglo XIX 

y las pinturas vegetales. 

Con el bando expedido por el Cura Hidalgo en la Ciudad 

de Guadalajara el 5 de dicie•bre de 1810 se dan los primeros 
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pasos para lo· que posterormente sería la rectÓría económica del 

Gobierno en el comercio exterior, ya que.en dicho bando se re

·ducen ;las alcabalas, aunque parte .. de ellas . se conserv_an para 

el mantenimiento de la guerra, se eiimina el uso del pipel ~e

~ládo y fueron abolid~~ los e~tanco~ _de toda clase ~e coloies. :.,.; 

~ ~ 

· :'. .En .la .lu_cha armada: pronto ~urgió lá figura'í-~i&~r.ante ;~~i'. 

::sj:·~ép'.:~i:j:::~r~¡~ºé¡uéqu::n a::;:;~:óc:·_·_.•.E·~-·lnº·:f_·c: ___ · .. o:.~nª··.•·.ªu·-gr.·e·.·er-.c.e·.s.·.~sls··eªo~.·-~-·-.. º·······1:·~--d~.:·~_,e~.".· .... ª .... :J:•._~e-_A·.·r;nm······ª~á~.-~nnah:,_ .. · .• '·.·.·.·u~.<.~,~-··.·,··a;·._······uoca''·_=s·.·.·.-.· .. _·.·,·.·.·.·.·-:.,~.'.-.·.;_;· ... :.:.:_-.·,i~.·._.::·.~.-.:".•:·.~.•:.·.· .. ·,:;.· :~~~~;-i:t~~±~,~ .. ~::;:8'.:.._:::::,:;1·~···::.¡::i6 ... ·:::~¡-¿¡ri/a;·:; .... ~ ~ .. . ~-~- _ :~ . ~:-:-.::· 
; C:iii;:i.entos de una'.flitilra corisHtudón. 

<•;i::onv'oci.'do por Mo~'el\:>s -~n sus S~nt:l.~:i.ento¡;¡ a i~ Nac:l.ó'ri ~exiciuia; '•W'¿ 
. ~xpidi;ó~ei- 22:. de \;~tllbrei de 1814 -eL Decrúo. Cc>'nsti ttid~nái, p~ra' ,;1~ 
· ·l.a Libertad 'de _.1a>'AmérÚa Hexi~ana,·, más :·coriocido,é:on ,el n.onib;e ~;/.', 
-d~ :c~~~~¡¡~éi6~-· 'de .. A'Pili~:i.n~á~+·· ;E~€a:>c:~~-~~· ·;~ú i:I.~·~·-~· ci~~-~~~,(_~~3 

:ese. ªu. sn' ª.·.··s>e.~c.itgoer,ncdie~ '1·apero que muestra io a~a~iado.,·.del ~,e~s1;1_1Di_ento ;d 
d.E! . . . ;:int~:i.igencia .~~jc::i~ana y del espíritu .furídb · i: 
co que' le aniiriaba, tiene una gran importancia. · <: 

;,:, 

ta. fey · su~rii;~~. :~~- ~patzingA~ ·.se hBlla di vi:did_a e~ do.s ;;J~ 
partes que correiii'poildeíi, genéricament~ • a .la dogmática· '+'') 

y a la orgánica éo~süt~Ci~riai, para efectos de nues~'i-éí estlldi°,, .;-,;; 

nos .. in~er~sa ia ~egu~da. ~s decir la orgánica o forma de. go-'-' ·.'·':, 

b,ierno, quc.·cstablecía. ~- ··"'" 

CAPiTULO YII.~ •ng LAS &TaIBDCIO•BS DEI.. SOPREJIO CO•GJUtSO• 

Al Supremo Congreso pertenecen exclusivamente: 

Art. 108.-.•Decretar l_a guerra y dictar las instruccio

nes bajo de las cuales haya de proponerse o admitirse la paz; 

los que deben regir para ajustar los Tratados de Alianza y Co

mercio con las demás naciones y aprobar ~ntes de su ratifica~ 

ci6n estos tratados. 

. ..-.; 

, .. ~; 
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Art. 113.- Arreglar los gastos del Gobierno. Esta

blecer contribuciones e ~mpuesto y el modo de recaudarlos; como 

ta~bién el método conveniente para la administraci6n. conserva-

. ción y .enajenaci6n de los bienes propios del Est'ado; ·en· los ca- · 

sos de necesidad tomar caudales a préstamo sobre .1os f,ondos 

créditos de la nación. 

Art. 11.~L-. DeC:lárar .si há 

:Kú·· el ca·p:ftúlo XII/;de la 

•al SUpr,éríÚ>:.GO,Úerno toca privat~vamente: 

... 
Art. · .·159 .;.,:. Publicar la guerra y paz. 

tra.t,:ádos d'e~,,;J.±ánz~ ·Y ¿Q'i;¡e;r:ci_b con i~s n:a~J,;ne;_ 'extra11je~ 
'cÓnf orme al ·. ar'~ic ulo 108. correspond,;Léndó's~ 

en las n~go~'i.a:ciones qu~; ocurra~ p~r' s1>o p~r ;.eÍlio de 

los m:irilsúos públicos de q~e habla el·. Út. 1.04 (no.;;b~~m:i:ento 
de ministros pú'blico's •. ·con el carácter de 

antet:ior y debido.a la crisis econÓIÍIÍca por la 

que atrav~-saba ei 'p~fs'. no teniendo otras fuentes de' 

ei l~gis,lador optó ~or . grav_a~': .todos ·aquéÚos ramos 

a:. su alcance. hsand.Í:>- su sistema fiscal en los ij.¡pu~stÓs ai 

m~~cio ~ ál e~terio~ sobre todo~ 

Pero no s61o •ra la Federación quien obtenía por ese~ 

renglón los más importantes ingresos en las entidades del país • 

• el sistema alcabala torio era la principal fuente de recursos~ 

las recau.daci:ones ,que se obtenían por este concepto eran rela- · 

tivamente importantes, dado lo alto de 1as tarifas que se co~ 

braban. Estas tarifas, a pesar de las criticas que de ellas. 

hacia el p6blico consumidor, se m•ntuvieron e in¿lusí~e se 
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~rementaron en forma sustancia1, graciai a la apariencia de una 

patriótica protección de los intereses nacionales, con que tu-

vieron el cuidado de presentarlos la~ autoridades, quienes al 

fijarlas no pretendi~ron estableeér uri~ pol~tica com,rcial de~-~ 

te~~i~ada, sino que tenían el propósito defini~o·de pbterier ma--~ 

ingré'sos. '"':7';~ 

-¡os>:impue~to~ al.' comérci~ -exterior _fueron los más.'uti~~/~ 
• __ ,:L~·-•--taba- ~ ... :-rr:~:'.~c:r:-7r-~~~~-r.=:~tf:;;:~--=_-_;~~i~~~!i;_~!=ª_~-~~~~'füf~f:~{~-~~ 

"::--r· ~~r· ·.~·s:t~S, c·~rcunstancias f~er.o.•i~-:i'.nnu~era_·bles··:···y·' pesados, 1:os\f·:.~ 

9lie Se le·i~puSierorl~, ,,'·; -- - - ·--- - - - T ·"' ~;-!} i'\¿i 
Los d ---- --- h - --- ª 1 - -·- t '"i.l - -- --· --- 1>:1:~ · --_ '" -i.~p':~r:._5~ 

·-~---~--·-P~_t¡:e ___ ~::&e_-_::_ :n·a_;r:~nc:_J:1:s:~~_ir=·::~_ª_P_t:~:F,~~t::~::_jt=_._-_:_-.:1Dep·_ :i:ir:; tf'º~~~··· 
. . . - . - . .. e~".':.;: 

- ~e'rt;,io exterio;r-~ los priri~i.pales de eÚos 'eia':ñ iós que" sé; co---

.Sotíre la ~xportación de metales _ precios()s, madera y_~-
'::·~.'::_.,.·.-:~ 

-.. ' --.-= ... ~·-~.~di: 

"La m~gútÜd- del comercio exte.rior/~l! el[i&tlª l._ e.n. s~-~~ 
estaba repr:e_~entada _por el ··reng1on de i.mp·ortacionés;•:';.-:;r¡t· 

como_ se cont;inuó trabajando con un rég_i:.~~n d.,; c_ome;r-~1~}:~; 
·_utilizado duran·ce· · ia· .époC'a_ virreinal. se mantuv~eron:':-"-~ 

.·~::.::::::~:::::~c::~: .. q~ei<~~<O:::• .::1:·:::~ ~ :~·:~:~. 
0

p~~:~·l~ 
''::~"1}~: se efectu6 con_ paises eur-opeos·: --·,;~ del 

- - -

l~gl~~erra, Francia~ ~lem~nia, Bhlgic•; Espafia e Italia, prin- ~~ 
cipalníente. La notable demanda que tenía el peso mexicano en 

el extranjero motivó su ~xcesiva salida~ en especial para Asia,_·~ 
--ª travhs del comercio europeo con las n~c1ones de Orient~, dé 

ta.l suerte que circulaba mucho más· entre· los. chinos - que entre.· .i~j 
A~~t¡~ 
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los mismos mexicanos. El gobierno mexicano al observar el in-

cremento de la demanda que existía por el peso de plata, sigui6 

la política de establecer un impuesto por su exportación, el 

cual llegó a ser hasta del 8%. 

El comercio exterior en este período se encontraba li-

en 'su desarrollo por ()~stáculos de diversa índolei desde 

los natural.es, ocasionados por ia si.tuación éco~ómic .. de1 país, 

. hast~ los: est~blecÚ~.'s ~or. io{ i~g~shdores ·:~~dia~te. ios .nume- .· 

'Í.inp.uéstos y d~r~chC:.s· con qtie lÓ grav'ábari • 

. ~ :···~AL. permit i:rse; ~¡;;;·r el: ·arancel· de .íí'SiT;·.· la ·:ii.i>re··.':'-é~1tra-,,.".' 
los. '.puertos naci~~ales de todos los buques del muridb, se 

. e1 ··primer . ei;iéoÚ~ del desenvolvimiento del córil~rcié:l 
·mexicano, }'~.'(i¡;ie'. los :P\Íertos qu~; S:E!/.ha b'ilitaI"~iv pa~:S 

.~::,enc~n-tr.EÚ~:~·ii :t,eri ~·P.r:e~a).~·:i;ás_ c:·o~~i~~~'~9?~~.s. j~-~.·~-~>~.!!i,.~ .. ~.~-j~~·, __ -.:_ ~
··. ·carga que . llegar;.¡ fi ios mismos El co~~rt:;i.~ ·;JC:teri:o·~ ;'4ú · · 

'
1 

país en es~ época dep~~·cÍia' en sI"an ~edid: de1<sistéma iie>~-turlrio · ,_ 

pero .la ... situación g;;'~:gÍ'áÜéa ·de 1B ·nación .no pe:t'mú~a. coritar.'. .. 

c·on ·-.buenos> p.uertos na"turales Y··:~~·~ 'QUe éx.ist.(a·~_:· se h1il_l:~b8n. :mal. ··u~/ 
~:i tu~<l'?~:J' con i.nst

1 
.. la~'iones. inadecuadas. 

•:()tra· cosa· q·ue :limitaba 'el comercio exterior, ;era.· ei:-··

gran .núnieio: de. graváme~es. que pesaba sobr.e ei comercio de. ·im~ .. 
port~ción . y qtie sé elevaba a meÚda que las ·mercanci'as 'se in-> 

. t~cidú.;i·áó ·el 'inter:io~ del· pais ·Y ·hacían·· impos±b1e la 'obtención 

de esos, prod1.ictos pará la mayoría' de la pobli3ción, ya. q.ue el.lo 

influía en el precio. de .venta de. los mism,os; much~s .. 'de los· 

cuáles no se producian en la'• nación, !'Or fo q!le .eran .necesa-' 

rios. E1 sistema· proteccionista· utiliza,do por los ·.go_bi.ernos: 

de la época impedía el desarrolló· del comercio éxterior ,;mexica-. 

ne, al restringir la entrada de varios pro·du'ctos :extr'anjeros 

y con ello el tr6fico mercantil 
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"Lá pri•era medida se adopt6, recién lograda 1a Inde

pendencia, por la preocupaci6n de loa gobiernos de este periodo 

por terminar con el antiguo orden de coaaá; sobre todo con el 

monopolio que exiat!a. en. materia de comercio exterior, el 1~ 

.de diciembre de 1821, la Junta Soberana Provisi.onál Gubernativa 

expidi6 un arancel general interino de aduanas •ariti•aa'de 1a 

naci6n, el ,cual fué tomado, en su mayor parte del que exiatf.~ 
.en la époc,a ·virreinal, éon la adici6n de do.a nuevo~ artÚÚio~ 
que trataban sobre la .it.bertad del comerció ::e~terior" ~ (3) 

' . - ' 

:·ioa . doá~ articulo a · ·adic·iona1 ..... f11..,rnn'- .... 1. '!".!"~~ y .... :.,_·, 
~, .... ;-

sexto, •que-· a. 'la letra di-cen: 

Articulo 5.- Todo buque de cualquier naci.6n .ser& admi-'. 

~en ios puertos -dél .imperio. mexicano, sujetándose al pago de 

.derechos·. y. delllás .4.i;:.glas ·previstas en est"e aran"c~r. 
. . 

A~t:lculo 6"~- CualqÚier í>'uque que fondee. e~ puertos del· 

:imperio•· si~ objeto. de··· embarcar o desembarcar .género. aiguno de 

c.omercio y . sólo . por remedios o. :·evi taf ·avería, o ·por abastecerse 

~~. ~l.:i~é.,~tcs_· ·ne~e:sax_ios::~-~- ~~· .. t.r ipul~~iú·n, . Se E:¡· ··ao11itiüo pCir::el.. 

túmpo muy preciso_ para soc~rrer su necesidad .y' sin perjuicio 

·del .manif:Í.esto, vistas .Y ·guardas. que le corres.pandan. Siendo 

·.mercante será tratado sea.ún lo sean los del imperio mexicano-. . . ·. :. 

en los puertos respectivos de cada bandera, cobrándole o no,.,~;., 

. ¿ón la má~ estrecha r~ciprÓcidad los derechos de ton.eladas •. an.;;. 

corages y demás que se paguen por tránsito o permanencia de .los 

buques en libre práctica o en cuarentena. 

Por decreto del 8 de octubre de 1823, se prohibió la 

entrada a los puertos mexicanos de todo buque qu-e portara ban

dera espafiola, así como a los frutos y géner~s provenientes de 

la Península, a causa.de ios problemas que se suscitaron entre 

las fuerzas españolas del Castillo de San Juan de Ulúa y las 



110 •. 

del puerto de Veracruz. 

AL er:lgirae Héx:lco en Rep6blica en 1823 1 darse el 4 

de octubre de 1824 a tra•é• de. aú Acta Constitutiva la for•• 
de Rép6bl:lca Repreaeatat:lva Popular Federal•. el pa:la ·:ln:f.c:16 au 

v:lda nacional bajo loa ausp:lcioa optimistas de las ideas e ins
tituciones •odernaa. pero· frente al entusiasmo que libertad e 

:lndependenc:la produc!an, la reali.daci nacional· sé ·oateO:taba ._d:1,
ferente. catorce aiioa de lué:ha hab:f.an ·debilitado la 

. econ 0111!a eshba destruida. puja la agricultura 

babian .11n1fiid~ ara•e• :d~ao9~ 

·La .Cons-:.~.~.!i.=::.~..::. ue · ttt24 ~;·en' réi~cÚ1n con 

·a'o"biérno en •ateria. de comercio exterior, 

s:lgu:f.eiiies facultades •. ·•· 

El ·Poder Leaiaia"t:lvo .de la Federacilin 

Diputadós J' en un S~n~do, que compondrán el Congreso 

. . . 

'Art · .. 13,.-: Pertenece 

dar Le1e11 J -d~~f~~os. ·. 
exclusívamen'te el Congr_"eso General 

IX.- . Para establecer las contribucion~a necesarias e 

cubrir los gasto~~generale• d• l~ Re~6blica, deter~inar su .in

~erai6n 1 to~ar.cuents de ~llo al Poder Ejecutivo • . "' '"· 

X.- Para arreglar el comerc:f.o con las naciones extran-· 

jeraaJ ent~e.loa d:lferentea Estados de ·la Federaci6n y tribua 

de loa indio•. 

l 
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PODO E.JECOTIYO: 

Art. 15.- El Supremo Poder Ejecutivo se depositar~ por 

la Consti í:uci6n en el individuo que ésta señale. Serán resi~ .· 
dentes y naturales de cualquiera de los Estados o Ter:ritorios .. · 

de la Federación. 

Art. 16~- Sus atribJciones, ~~más .de otra~ que se fi~ 
jarán en la Constitución, ~on ia• sig!i~ntes: 

XI~.;. Dirigir las n~gociácionas·- ciiplomát'ii:a!.• celebrar .c. 

trat::idos· de -paz •. ·. amistad •.. aÜan"-.~~ !:fO:úación1 t're'gua .. n.;utr~:.. .. 

'" --li-:!_e:! ai.i.acia.-=·c:e-~;..:eréio ;·: ot:,ros. más para pres'tar . ·º 
_ su ratificación a -~ualquter~ de ·• eHott debera 

aprobaci6n del Congreso.Ge.!'eral. 

. . . . 
.PEEYEJICIOllÉS C:EllEULES: .. 

- . -

Est.ado, sin· consentimientó del 

Génerai. iiil''¡,ondrá · cont:ri.buciones o derechos sobre .. impor~ 
tac:lo.nes o exportaciones. mientras ·la· lex :_no. _regule: r::omo· 

Art .•. 29 • ..;. :.Ningún 'Estado entrará en transai::ci:6n ·o· c_(>n

-c_1>n: otro. o ... con potencia extranjera• no se empeñará,-. en 

en caso de actual' .invasión o ·en tan inminente" pe:.. 

~ue no edmita~dilacion~~:-

La Constitución de 1824 da la pauta para que el comer

cio exterior se abriera, roto el· monopolio español. las merca

derías francesas e inglesas pen'etraron a raudales, México, qu'e 

necesitó establecer relaciones con el exterior, celebró con 

Francia ·~ Inglaterra tratados comeiciales, otorgándoles condi

ciones de paises más favorecidos. La expulsión de los españo-

,.. 
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les, real:lzada de 1827 a 1829, mot~vada por razones políticas 

que cortaron de tajo con toda :lnterve'nci6n española en los 

asuntoa mexicanos, con lo·cual puede dec:lrse que se consolid6 

. la independenc:la polít:lca del. pueblo. aiex:lcano de España, daii6. 

en buena medida la economía y sirvió para que nac:lones de otros 

·paises sustituyeran a la vieja cepa de la sociedad, introdu.

ciendo factores de cambio. y renovación. Las ·prov:lncias del'· 

no~te, principalmente, tu•~ero~ qu~ depender de la merci~eria 

. px-oce.dente .. de Estdos Unidos.. m~chas de ellils de 

.·peró _que era necesilr.io .para los habit:ánt·e:: de esas 

blac:l.ones • 
. ', ~: 

..... Los productos agrícolas~ ·trigo pr:lncipalmente, que se 

e'xportaba durante toda la época colonial.. a las Antillas, cesa~ 
· !'.on/de a.al:ir, ias Isla~, para a.bsstecerse, se v.:leron oJ:¡Í:tgadaá 

. a ingresar dentro. de· lá esfera i::omercia1 y econ6..;:1.~a. de. :ia'ta-do~ 
Unid~a.>~ :H,xi~-J perd:ló toda :iagere~cia. e~ el mund~ antillano, 

· debi.Út6nciose ssi 111u pos:Lc:lón politicll. 

As! ~0110 el arancel ieneral de 1822 fue 

de todos los expedidos .dur-.nte este:' periodo., ·1a 

Mayo de. 1S29 sigüi.Ó un camino.-.co~trario, pues fue la ~As drás.:_ 

ti.ca de cua~t~s se d:Í.ctuon,· por J:a cantid~d y las caracteris

ticas 'de,-1.os géneros que. prohibía; por ·fortÚ-na t~vo poca vigen

c:La ya que por 1.a ley del 6. de. Abril de 183Ó_ s.e perlllit.ió la 

1:1.bre entrada d¿ much~~ deios ~rtic~l~s prohibidos por ella. 

La ley del. 6 de Abril y la del.. 16 de Octubre de· 1830, 

deter!!!:!.naron dest:Lnar. la qui1itá parte de ·los ingresos obtenido111 

. por. los derechos con. que se gravaron los efectos de algodón, 

para crear el fondo que s~ entreg6 al Banco de Avío con'~l ob

jeto' de proteger a la industria naciona·1, el arancel general 

del 11 de Marzo de 1837 prohibió la importación de. una serie_ 

por sus 
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condiciones, ttidavía no estaba capacitado para producir. 

E~ Agosto de 1843, se expidi6 una ley que prohibía ba-

jo pena de decomiso la importaci6n a la .República de varios 

efectos extranjeros que se producen en el país 0 ·para proteger_ 

a la indu~tria nacional dando ocupaci6n y medios de subsisten-' 

cia a la cla·se más necesitada, elevando notoriamente los im

puestos que se cobraban por la importaci6n ~e artículos de oro~ 
pl~-t~ ,.Y cobre, ·artefactos d.e hierro y acero, e_tc •• :llegand-o a ' 

se~>del :43%:. · Tra-tari~o con esto. de proteger ·conforme ·a·: lo :esta;... · 

blecídci" en. l.a · c~nstitucicSn ~ a. la i~cipiente ·industria, _nacional. 

aunq-ue ~n a1gunós casos ~e tu,vo que dar marcha _atr~·--~ ciertas_ .. 
·· ~,~ i~'P,:,~f~c~~·;-;::c-;; ~-·--·-~:~·u·c ¡;. -coo·o ;~ -de;·.-'.c~·ric t:e~7 · ·~-.~~~-¿~-ia~ió···:··e~:-: Di& t~-:~-1~; ~~-·- ·- , .. , ... ~ 
d~ importaciones, ya que ls industri~ na~::lonal·todavía no podta 

satisfacer las demand~s del mercado interno~ 

Con la venta de _Í.B' .Mesili~. la etapa de- ÍinarquÍa:>e 
:;''- · ._,-i-ne~tabiÚÍlad ·é:C>n'stit:ud'onai ·e·ri nuestro · paí~ p·areié · ilegar ·a 

· su fin i pues es a: _partir de ella, que el pueblCi meXi~ano ttido 

y·. todas· las .tendencias políticas ~e ~ni:Éicá1'on en: ull: s6lo im-. 
PUfS~:~.' y~- Qu~ <~o: pu.di.endo 1:·01erar por. -~is- ~iempo ~s-a, en~_riDe- sa·:n-. 

gria que. ven:Ía consumiéndola y que culminaba con la dictedur:: 

p_ersorialista de Santa Anna • deciden lib~r~z:se de la: apt~b_io_sa 
situaéi6n en la que había caí_do el país. mediante el movimiento 

que nacido en Ayut.l~, habr& de cundir el ·país ~nt.er~, Y en que 

éste sería-.el mollitento en el q'ue una nueva generaci6n de mexica-. 

nos, forma.da al .amparo d.e las ideas liberales, hace· su"'.ápari

ci6n en la escen~ política nac1onal a fin de realizar ~as pro~ 

fundas modificaciones políticas y sociales que reclamaba el 

~ai~ y que habría de dar estruct~ra o~gánica. contenido y sen

tido creador a ese segundo gran movimient'O de nuestra historia 

e1 de reforma; que parece iniciarse en Ayutla, precisamente. 

La Revoluci6n de Ayutla constituye, en efecto, la pri-
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me~a fase del liovimiento de reforma. que surgi6 ante la necesi

dad profúnda-de hacer establecer una constitu~i6n política. un 

r6gimen de libertad basándolo sobre una transform_aci6n .socia·i • 

sobre la aupr.eai6n de las. c:lases privilegiadas• sobre la rege..;. 

·n~raci6n del trabajo. sobre la crea~i6n .plena de :la conciericia 

nacional.: 

"A partir de Ayutla~ se da una expresi6n de ~n nuevo 

. espíritu •.. que. c~nformli el de~arrollo de la" ~ncomiabl~ labor del · 

.. C~ngreiso". Extraordina~io Const:ltú)'eni:e de· 1a56..;.1as.7. ~ue liá Úe~ · 
aad~ ~ ser. co111ÍlideracÍo como lB . página .. •h brillante. y. 

de nueatra hiatoria". (4) '.< .... .,· 
•• ~ "·' - C>·- • ~'" " • ,. - .• • • - • - _ • 

. •.·.· 1.oa tr~b~Jo. de<la Asamblea Constituyente .ter~inaron. 
•. en Febrero de 1857. despu6s ci~ tenaces d~batE!s ~ fu& firmada • Ía 
Con~Utuc;i6n el cÍia .s de Febrero de efÍe ~ño. e~, el mismo catá

loae» d~ .. de:Z.ei:hoa/juat()· .• ·.·a: :los· principfos:Índividualist:as. fue.;. 

~~a .::~¿~sido•· 1·0~ '.ecÓn6i.:1.co~ d~l lib_eralisinó ~- una ~poUuca e~o
n6m_icá,;·or¡entada al fomento' de la. inmígr~ci6n •. abolici6n' de 

.· mónopóú<l,. ~ra.dar pa~o a •ia li"bre inid.atiVa individu&l_. lib're 

circülaci6n ·de propiedad -rústica. libertad .de profes:i.6n. i"ndus

tria.; trabajo y no intervenci.6n ~ 
. . 

La Constituci6~ de i.857 establece .en 

que · las . Conatitu'c~onea. anteri0res. una serie. de. f~cul ta des y 

reatricc:Lórie'a en _materia econ61i¡ca y para efectos de este capi-, 

tulo s~n: 

: Articulo 28.- No habr"á monopolio. ni ~s.tancos de nin

guna elase. ni prohibiciones a titulo de protecci6n a la indus

tria. Exc.eptui\ndose únicamente·. los relativos a· la acuñación 

de moneda~ a lo~ correos y a los privilegios q~e, por tiempo 

·limitado. conceda la ley a los inventores o perfeccionadores 

de .. alg.una ·mej"ora. 
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Articulo 72.- El Congreso tiene facultad: 

IX.- Para expedir aranceles sobre el comercio extran
jero y para.impedir, ~or medio de bases generales, que en co

mercio de Estado a· Estado se establezcan·restricciones onero-

sas. 

XXII.- Para establecer casas de moneda, fijar las ¿on

~icionea q~e ési~~eba tener, determina~ el valor del~ extran:
adop_tar UD ·:a:f.stema general de pesas y medidas~ 

Artl~~lo 85.~ Las facultades y obliga~iones del Presi~ 
·::.:=::~f.;~'.!.~:; .. ~. ".:a.t,s·~i. ~··-¡_-f;;"t:i ¡: 

. - . ; - . ' . 
. . 

·X.- Dirigir .las · negociacione.s diplomáticas y' celeb.rar 

con las. potencias extranjeras, ·sonietiéndol.os a ·la ra.::... 

del Congreso Federal. - .. ·-_ ,._-- .· .. ,." .. _.,_. __ 

.xiv~.::... Hab:Üitar toda .. clase de puertos, establecer 
,,-•·· - -

·-·~duanas · __ :mari-tiiñ-8.s-:--J_ f·~onterizas y· d~signár·· su úbicaCi.ón· •. 

Art: 111;- Los Estados·no pueden e~ning6n caso: 
·' ,. -· . 

i.:- Celeb;a~ alianza, t~atado o coalición co~ otro E~~ · · 

tado ni con potenc;i.a· extránji;;ra. 

111.~ Acufiar moneda, emitir papel monedj, ni ~apel. se-

liado. 

Art. 112.- Tampoco pueden, sin consentimiento del Con

greso de la Unión. 

l. Establecer derechos de t~nelaje ni otro alguno de 

puerto; ni imporier contribuciones o derech~s sobr• importacio-
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nes o exportaciones. 

Art. 124.- Para el día 1°.de junio de 1858 quedan abo

iidas laa alcabalas y aduanas interiores en toda la Rep6blica. 

Esta Constituci6n establece las bases para fundamentar 

la pol!tica··librecaabist·a. sin embargo sus principios no pudie

ron aplicar~e 4esde lueg~. porque lo impidi6 la.prolongada Güe

rra de Reforma y la Intervenci6n Francesa de·l862. 

De8pu6a de - la pr.;aulg~~:í6~ ·de la Constituci6D" · 11e re

.gistraron auy trascedental'es c~::bios en el co~e~ci.o exÍ:~rior 
. . . ' ' ... ·.· ' 

.~.e. Mtb:l~o. ~11011 -.c~•biofl. t:i"!!~!!_~~:::c;;¿::_K;;," ~'.los sig~ien·t~;:,~f~c:;_·· 
tóres: iú de11arrol.io ·de l.as coaun:lca'ciones ferrov:f~ies. y m~d:._ 
timas; l.as ·_· inversio'1es de. cap:ltal extranjero, la creac:í6Íi ~e 

. nuevas inclustr:las de transformac16n, la contracci6n dé loa C:'os- ... 

'tos industr:iale's ·que· ocurrió en la mayor parte de .los<:países 

}lesari:oÚedos de Europ~ 'i Estados ÚnÚos', et¿~:. 

Las· pri.ncipales ·.reformas que en mate ria econ6mica 

fri6 esta constitúéi6n fúeron l~s de 1895 en relaci6n con los 

Artícuio~ ~11 y 124, ~n los ~iguientes t~rminos~ 

Art~_lll.~ Los estados no po~íani 

I·ÍI.- Acuñar illoneda,··emitir 'papel moneda; éstampil.las 

ni papel sellado. 

IV.- - Gravar el tránsito de personas o co"s"as que atra

viesen su territorio. 

V.- Prohibir ni gravar. directa n:l indirectamente, la entrada 

en su territorio, ni la salida de 61, a ninguna mercancía na

cional.y extranjera. 
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VI.- Gravar la circulación ni el consumo de efectos 

nacionales y extranjeros con impuestos o derechos cuya ejacc~~n 
se efectúe por aduanas locales, requiera inspecci6n o registro. 

de. bultos o exija documentación que acompsñ·e a la mercanc:la. 

VII.- Expedir ni mantener ell_ vigor leyes o disposiciones _fiaca-:.~· 

les que ~aporten diferenc:l~s de impuestos o re4uisitos, por ra

zón de la· proéedencia d·e· mercanc:las nacionales o· extranjeras• 

'ya sea 'que esa. ,diferencia. se establezca·· .. res pee to á la . produc..,. 

'ció~ s:i.ai:llar de ·1a locali.dad .o ya entre pro~ucc:l.oneil seme.jantes 

de distinta pro~edencia. 

Art. 124~..:. Es facuHad pri'liat:i.va íf~ 'i8 Feile~aci6n: gra

var .las mercancías que se. :l.iiipórten o' exporten. o que ~ss~ll: de 

tr4nsito por el· te.rritorio nacional, así como reglamentar .en 

todo úémpo y aún .pr~hibir • por motivos> d¡ seguridad· o:· de poli

cía~ .lá' c'iréuÍaci°ln'. en el. :l.nter:lor de la R~públi~e d.~: :~~tta_ cla"'.' 

a.e de efec:tos .. cü~1~u~era qué sea su pr:océdencia; pe.ro sin que 

·-;'.•la. mism.a Federac;tón· jiueda esta~lecer ni:- dietar en .. el. Distrito: .. 

·y Terri.·t~.rioS F~-dei.aiés los ··imi>ueStO~ o ~eyes que·_ .. exp~es_~n la~ 
fracci~nes·v1 Y.VII del A~t: 11i • 

. ·. ' ·. . 

Con las m~difÚaci.on~s ~ la: Co:sútución de 1857,: ~l 
exterior de M6xico logr6 · acrecentarse notabiemente·, 

al mi~mo t::iem¡io. a causa· del des~rroÜo. alcánzado en otras· ac: 

i:'omercio 

t:i:v:i.dades; fué posible ·ofrecer a otros paises una·. mayor várie-" 

· d~d· de a.rt:lcui~s gracias a la ~ual se d:l.ver.sificó y elev6 "ia 

expo~taci6n que se convirtió así en· impoi~ante fuente de divi~ 
sas necesarias para realizar las importaciones que requer:la el 

~ésarróllo del pala sobre todo de las mercancías y equipos ne-· 

cesarios para estimular las actividades básicas de la econom:la. 

El liberalismo mexicano del siglo .XIX, influido por 

las ideas europeas• pero modificado por l.a realidad del pa:ls. 
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va a proponer el equilibrio entre ~l respeto a la libertad in

dividual y la necesidad de fortalcer la autoridad del Estado 

para combatir los privilegios. va a .enfatizar un Estado fuerte 

ea el '•bito pol:ltico, ·acompañado por .el aliento al individua

lis•o en el terreo~ econ6•ico. 

El porfiriato, con su &nimo de construcci6n material 

y pacificaci6n social• distors.ion6 la. vigencia .de la Constitu

ci6n liberal de 1857. el .librecambismo en •ateria econ6mica se 

eztendió ·sin: lÍ•ite. la .libertad fué ,monop~Úo de las claaei!I 

po'~~t!doraa de ie p!°opiedacl • .la inju~tici:a- social prendi6 .la. ite'."" 
cha- de1' ·.treme:ido movimicnto,.4e la Revol uci6n: Keir:lcaaa de. 19.10 .•. · . 

. -,.. ... 
. - -~::~ "• -:"O; ...... 

I.a. Consti tuciÓn del 917 armoniza el r~chazo á UD régi.,. 

mea .. de:: t:'iran:la. re.conoce que· en· la democracia es iiecesario .un 

·.:r6.gimeá preaidenc.ial fue,rte. que· permita sumar la· defen.áa d.e1· 

Estado freo.te al· .·embate ;·elrterno y organizar la conducc_i<?ri - -~ · 
.d.~l':· '.de:-iar.ro1·1o··=<inte·~no~,. · -~ .. , 

"La Constitución de~ ÚH 7 aport6 una nueva . concepci6~ 
de. ··ioa· fines de.l Estado• :inaugur6 la etapa del const.i túciona

liamo social_·. que ya 'no ·sólo. contempla· la est ructuraci.ón · de. l~!!! · 

. p~dere:: dai ~•¡;aéio y la J>'rótección de ios derechos del indivi

duo~ ain;o que establece tllml>ién las -base~ fundámentales d_e iá .. · 
or~~n:lzación .social 1 ecón6mica del pa:ls. por la: naturaleza y 

Ías. ez:lgencias de le .lucha l"ev1Úucionaria •··la preoc:u~aci6n cen- ... 

tral. de'· los constituyentes .. del .17 fué establece_r· el esquema 

norai;a.l::lvo de la organización y ejercicio ·del poder: y los prin-:: 

éipaíes que fueron sustenl:o al nacionalismo, ·1a democracia y 

la justicia social, establecieron así ~as directrices'para lo

gra~ .la integración terri~o~ial y cultural de la nación, junto 

con las . bases para la rupi:ura de la economía de enclave que 

hab:la· fomentado el porfiri·ato. (5) 
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Las condiciones de aquélla época. de exigencias socia~ 

les. de defensa de la nación y participación popu1ar 11eváron 

al constituyente a adoptar visionariamente las decisiones polí

ticas fundamentales sobre el régimen de propiedad Y.los der~

chos· de las mayor!as·a participar en la vida del país. frente 

·a. los derechos indi vid.uales que limitan la función de la auto-;··· 

ridad a asegurar el ejercicio de 1a libertad y el disfrute de ~ 
la seguridad por parte de i·as personas y 1os .derechos s.ocia1es 

q.ue reconocen a la desigualdad como ·premisa• .. obiiga al Estado 

'a ~na acción ef.;¿ti~a. ~i·e~tras iás garantías ~ndiVÍ.<lua1es io 

obligan a ab.stenerse; 10:.: .derechos· sociales lo: obligan a .:Lnter-'-

.. venir •.. 

A partir de estas orienhciones se fu~.dotando a1 Eje-
cutivo. de. los instrumentos· de · 1a rectoría c'Ónformf'. '1.0 f_ueron .... 

. éxig:i.Í:!ndo las : realidades> y. l~s pr~g~a~a~ de• lt;~ distintos. go.,

bi~rnos;. e11o h~ permiti~o condu.:ir 'la ace1er,ada modeihiza~i6n 
dei>pa:ls. en los: P.rincipiós d.;ínocrát:lcos y dentro de un e·quiu.-

b;io .soci~l y dinámico~ 

La ... relaciones económica~ de hoy. en :t:e1aci.ón al. mundo 

y dentro de.· nuestro país. son mucho más complejas. la intei,de_: . . . . ' . 

pendencia de nuestros procesos produc~ivos ent~e ~~~torea:~ ~e~ 
g·iones es m.uy amplia. io que 11eva a efectos y ·r.eacciones· e!l 

cadena ante los fenómenos económicos nacionales e internaciona~ 

les. 

En su manejo de. las relaciones internacionales, e1 

Estado es por una parte acto~ central en la Constitución y re-. 

producción de la dependencia externa y del neocapital.ismo peri-. 

iérico, pero su papel no es instrumental ni pasivo. aquél media 

y arbitra por el contrario entre grupos internos y externos. 

entre la. autonomía y la dependencia. canalizar hacia el exte-
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. :r:lor fuerzaa J tendenc:las d1.arruptiv1Hr.--cao?1l.iza bases nacio-· 

n~lea para reforzar su prop:la autonomía y capacidad de maniobra 

r_elspecto. a Estado y cor_poraci.ones de potencias hem6nicas y a. 

grupos dominantes J do•i.nadoa internos. 

Cuando s~ coaparan las dos Constituciones fÚndamenta

lea de México• la de 1857 y la de 1917, se percibe en forma 

. clara que aque1l.a' se proponía reaiizar cabalmente el. concepto 

de ún.Estado Liber'al. que seguía al. pié de-la letra. la ·dÓctrina . ~ - . . - . . ., - . - . . 
a_ei Úber_al:la•o burgu6a. en· . binto que la·. de 1~17 instituye el 

:iaÍ:er:~ené:ionaJ,.:la•o • de _Eatado en. cinco , grandes ··capítulos: la 

. ed~'cac:i.6!i•1~ propi~dad p6b1:l#11.• dt! .. los reé~i-.,,.~- !l~~w'•ált<s~- en:.. 
t·re ,_;º."!'.:"; ·:!:;, ,;:,¡¡;':la 'éit!r'ra; · 1a·a. relac:l.ones ol:Ír~ro-pa:t.ronales; , · 

il!& eC:o~o·!a· ~adonal~ :la~iuyendo el coiaerdo exterior< ~ la ss-

1ubriilad general~ 

·Las refor.;•a. eaeociales de la Constituéión de ;1917 re

cayerón' en ei CapÜ'ulo de 1.1'.~ al!&rañt1aa 1.ndividuales • , en do;'1de _·. 

se establecen los 'der;;boa del, hombre. per:'.~ ta~bih se le . dió 

:lmportanc i.a -·.a . ia regulación del comerc:lo ·exterior, · c~Íiio lo de

mue~tra . el. Artdc~lo 73_. ,fracción ·xxric y fracc':Lón xxrx..::F. que 

habla de ias facul.tadea del ColiRreso, ' q~~ Bubstituyeri al Art •. 

72. fracC:ión·:~IX 0 ~e l.a ConstHué¡6n de 1857, diCho artículo 73 0 

fracc':i&ii' xxn: y XXIX"."'=._ facultan al Congreso _de. l~. Un:lcSn . para 

est;•blecer .contr:lb~cionea sob~e. el coiiiercio e~ter:lor 'y la adi

ción F ~~dic~a fracci.6n de fech• 3 de Febrer~ de 1983 e~ donde 

se faculta al Corlg.ré'so paa expedii leyes ~endientes a la __ promo

ción de. '1a invers:l6ii •e•icana. la regulac:16n de la :lnversión 

extranjera,¡ la transferencia de tecnología Y._la generación, di

fusi.ón y' aplicac:lón de los conoc:l.mien.tos científicos y tecnoló

gicos. qúe requiere el desarrollo nacional. 

Por lo que hace el articulo 89 de la Constitución vi

gente en relac:lón con el. artículo 85 de la Constitución de 1857 



121. 

no presenta cambio alguno en cuanto a las atribuciones del Pre~ 
sidente de la Rep6blica; ya que en ambos ae establece que ten

drá las facultades para dirigir las negociaciones diplomáticas 

y celebrará tratados con las potencias extranjeras, asi también 

podrá habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marí

timas y fronterizas, así como designar su ubicaci6n. El ~nico 
··- .. cambio que-existe es en.la numeración de las fracciones ya que 

mientras en la Constituci6n de 1857 se establecían dichas fa~ 

cultades en las fracciones X y XIV, en la Constituci6n vigente 

se establecen en las frac~iories X j XII. 

El a~tlculo 117•de la Constitución vigente, ~ue .esta~ 

bl.ece una ser.ie de prohibiciones. a ~los- Est .. doto, -d• j~'!<!".'le · l:e~ · 

-·fli'nc:i.o~e~ que 'se seflala~ J;; e~clu_s:Í.~~ a_ l~s Pode~~s Federal~s. 
"tiene su· base en el articulo 111' de la Constituci6n del857, . . . ' . 

·. que. ya establecía que los .Estados no podían en. lli~gún caso ce-
l~b-rar alianza; tratado o co.alición con dtro Estado', ni con po- · 

tencias extranjeras, que _es lo mismo:. que señala el Art. 117·, · 

f·r~é:ci.óri I, de la ConstituÜ6n vigente. El con~tit~ye1ú:e: de 

l9l7 no se co~<:retó a la prohibici~nanterior s:Lno que aumentó 
las mismas de 'acuerdo con la 'adici6n d·e .. 8 fracé:ioaes más al ci;:.; 

tado articulo, entre las 'que por su importancia· 'para el tema 

:e~-~r~tar~_ .. destecan: 

V. - ·:Prohibir ni gravar, directa ni indir_ec tamente, la ¡ 

entrada a. su territorio, ai la salida de él, a riinguna mercan

cía nacional o extranjera~ 

VI. - Gravar la circulaci6n ni el consumo de efectos 

nacionales o extranjeros, con impuesto o derechos cuya exención 

se efectúe por· aduanas locales, requiera. inspecci6n; registro 

de bultos o exija documentación que acompañe ln mercancía. 

VII. - Expedir, ni mantener en· vigor leyes o disposi-
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c:lones fiscs1es que importen diferencias de impuesto o reqúisi-

. tos por ra·z6n de 1a procedencia de merca~c!as naciona1es o ex

tranjeras~ ya sea que estas diferencias se estab1ezcan respecto 

.de 1a producci6n si•ilar ·de la loca1idad. o ya entre produccio

nes semejantes de distinta procedencia. 

Articulo 118~- Los Estados tampoco pueden. sin consen

t:l•iento. del. Congreso de la Uni6n. 

Establecer de.J:"echos ·de· tonelaje• rii otro. alguno .de 
,,·_;"; 

.: '.::púertoil. ni i.•poner contribuciones o derechos' sobre i•portacio-

~~a o exportaciones. 
·,_,-. 

Laa·. fuác:lones establecidas en· el artículo 117 corres

pondil!. realizarla~ esclusivamenté a los ¡>oderes fede~ales. por 

eso eati~ probib:ldas pára los estados, .·ya que de no·· ser. así se 

. '. roaperta. el paéto fe4erai y la Nación: cae~!a en ~ei desorden• 

por i.o" eia:e hace ai art.i~ufo· lls .séña1a que· Pª~ª ~~~ 'i~~ Éstados. 

puedan lle•ar a cabo determinados actos ~e requiere autoriza..:, .. . . . . . 
c:16n expresa del· Congreso,_de la Un.ión, o sea. estatuye también 

para.• los estados prohibiciones· relativas, puesto que .están su

j~i:os a d.i.cha condi.ción. 

La .. adición. mlÍs im·portante que ·sufre la .Constitución 

de 1917 con ·referencia a la rectoría eco~Ómica en relación con 

el co•~rcio exterior y que no s' contempla en la constitución 

~e 1857 ea el articuio 131. e~ donde se dan facultades exclµ

siv•s ·ª la Federación para regular el comercio exterior a tra

v6a de diversos ordenamientos jurídicos. 

El Ai~iculo 131 establece: 

Es facu1tad privativa ~e la Federaci6n gravar las aer

cancias que se iaporten o exporten, o que pasen de tránsito por 
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e1 territorio nacional, asi co•o reglamentar en todo tiempo y 

aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la ciicu

lación ·en el interior d.e 1a· República de 'toda clase de efec

tos, cualquiera qu~ sea.su procedencia; pero sin que la misaa 

federación pueda establecer, ni dictar, en.e1 Distrito Federal 0 
1os impuestos y 1eyes que expresan las fracciones VI y VII.del. 

Articu1o 117. 

E1 Ejecutivo podr' .ser fscu1tado_ por e1 Congreso de· 

1a Urti6n para aumentar, disminuir. o suprimir las cuotas de 1as 

.. ta'rifas de eXJ>ortación e. i•portación_ é::pcdidaa por el· pr.opio 

c;:.o~greso.•., ·y:·· .pa-r.a-~·-· .. ,cr~_&t~-.--Ui;.~:~-~~._::.·~~1 .. . e.e:::·_,·;::::.:":::. -·;-~~!:r~n~:\r y !>Ara 

pr¡,hibir 1as importaciones~ ·1~s exportaciones J e1 tránsito de 

p~oductos, artículos y eleC:tos, cuando 10· estime urgente, a fin'. 

de·: regu1ar e1 comerC:io exteri'or.9 . la eco.nomia del pais', la esta-

bi1.idad .. · de 1a • producci_ón · naCiclnal, o de rea1iza:r cu~lquiera 

ot:ro propós:lto en benef:Í.c:L~ del-.p~is~ El propio Ejecutivo; al 

enviar al· C.ongrel!io ei presupuesto fisca1 de cada. aiio, · somete

. rá. a' su aproba~ión el ~so que hubiése hecho de la facultad con

c·edida". 

Esta ~isposición:regu11!i cuatro materias diversas: 

1.- En su primer párrafo se refiere al comercio exte

rior, 1a federaci6n lo regula a través de las leyes fiscales, 

·que •. tiene .uri doble. objeto: . impulsar la producción interna y ·re

gular la exportación, especialmente de los llamados productos 

de mercado internacional, como son los preciosos; petróleo, 

azúcar, café, etc. Independientemente de esto, el fin in•edia

to de la facultad de gravar c~n i~puestos las mercancías es el 

cobro de las mismas. 

2 .- Establece también como derecho exclusivo de la 

Federación, reglamentar y hasta prohibir que viajen por terri-
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cario naciona1 cierta c1ase de productos, se trata de una fa

cu1tad de policía y su objeto es proteger la seguridad inte

rior. 

3.- Prohibe en su calidad de gobierno, local del Dis

trito, gravar con iapuestos el tránsito de mercancías, en la 

•iaaa foras a como lo hizo para los estados en las fracciones 

VI y VII del Articulo 117 Constituciona1. 

4.- El segundo párrafo, adici6n·--de.'28 de marzo de 

1951, ot.orga al Ejecutivo l.a facultad para legi::;:ta-r en materia 

~----- .. -... _.,w._ ..... _ ... :::c:::::-c:!c 

de regular la econoa:la nacional, siempre que el .Congreso haga 
la debida delegación, estas facultades se otorgarán al Poder 

Ejecutivo de dotarlo de un instruaento necesario para decretar 
"' el aumento o.diaainución de impuestos a los productos de impor-
~ación o exportación, seg6n lo iapongan la~ necesidades econó

~icas de1 aoaento, pues en nuestros días existe una gran depen-

dencia aútua de carácter coaercial entre todos los estados del 

'aundo. 

Este precepto constitucional se complementa con la ley 

reglaaentaria, pub1icada en el Diario Oficial el 5 de enero de 

1961 en relación a este pµnto hay que agregar la Ley de Atribu

ciones del Ejecutivo Federal, en materia económica publicada 

e~·el Diar~o Ofícial el 30 de dicieabre de 1950. 

Estos tres preceptos facultan al Eje~utivo Federal pa

ra regular en toda la Federación, Estados y Municipios, las 

operaciones de comercio exterior, debiendo los particulares y 

eapresas seguir su actuación mercantil bajo- estricta observan

cia de la normatividad en la materia. 

Hay sectores del. comercio exterior en que se postula 
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e impone una titularidad federal exclusiva, es decir sustituti

va de los particulares, como ejemplo en el comercio internaci~ 

nal del petr6leo, café, granos, fertilizantes, energía eléctri

ca, etc. 

Ahora bieq, la dependencia encargada de elaborar y 

aplicar la política de comercio exterior. por parte del ejecu

tivo federal, es la Secretaría de Comercio y Foment.o Indus

trial, según la fracción I ~el Artículo 34 de la Ley Orgánica 

de la.Administración Pública Federal, que a la letra dice: 

I. Formular y· conducir las pol:!t:!.ca~ g<;r,,,:cales de 

iuaust:r..ia .• comercio exterior• interior, abasto y precios del 

país, con excepción, de l.os préci.os de bi.enes y servi.cios de 

la administraci.ón pública federal. 

Es deci.r la Secofín es ~la encargada de autorizar 

los permisos de importación 

cir, elevar o suprimi.r los 

y exportacicón, de i.mponer, redu

aranceles (i.mpuestos al comercio 

exterior) así como de int•rvenir en las políti.cas de estímulos 

fiscales regular ci.ertos permisos de importación temporal. 

Según el Reglamento Interior de Secofín, la Subse

cretaria de Comercio Exterior centraliza la aplicación de 

la legislación precedente, en coordinación con la Secretaría 

de Hacienda y Crédi.to Público, esper:Íficamente, con la Direc

ción de Aduanas, como recaudadora de los impuestos al comercio 

exterior. 

Dependientes de la Subsecretaría en cuestión funcionan 

las siguientes Direcciones Generales: 1) Arancel; 2) Controles 

al Comercio Exterior; 3) Negoci.aciones Económicas y Asuntos 

Internacionales. 
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En el ámbito de la Administración Pública Paraestatal 

nu•eroaoa organismos intervienen en nuestro comercio exterior 

y sólo a titulo enunciativo nos permitimos mencionar los si

guientes: Banco de México, Aeropuertos y· Servicios Auxilia

res; Almacenes. Nacionales de Depósito; Comisión.Nacional Ctior

dinadora de Puertos, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnol6-

gia, Nacional Financiera, y en general la Banc'a Nacionaliza

da que tiene a su cargo la operatividad del Control de Cambios. 

"Aai, 

. _Estado.· es el 

hoy, la rectoría del desarrollo por parte del 

ejercicio de la responsabilidad gubernamencal 

en el ámbito económico, es decir, como cualquier Estado moder

no• el Estado Mexicano promueve, induce y orienta la acción 

de la Nación, hacia los grande sobjetivos del desarrollo, 

ello lo hace mediante los instrumentos que ·por ley tiene la 

facultad de ejercer". (6) 

El Estado moderno no puede abdicar de su responsabi

lidad de conducir de manera soberana la marcha de su economía., 

~5! 5e lleva a cabo en México, pero adicionalmente en nuestro 

pais • la rectoría económica del Estado se ejer_ce en áreas 

que en otros paises no existe. 

El constitucionalismo social nace en nuestro pais 

porque los integrantes de dos clases del proletariado urbano 

y rural, evolucionan y defienden su dignidad, con la constitu

ción federal de 5 de febrero de 1917. da inicio la etapa del 

llamado Constitucionalismo Social, al elevar a nivel de normas 

fundamentales los derechos de los grupos sociales desprotegidos 

y marginados. 

Este Constitucionalismo social, por ende aunque derivó 

directamente de nuestro movimiento revolucionario de 1910, 

no obedece exclusivamente a él; toda nuestra historia político-
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social lo avala y como una sola linea que desemboca en la 

Constituci6n Mexicana de 1917, encuentra sus más profundas 

raíces desde las etapas más remotas de nuestra historia. 

En tal virtud, el Constitucionalismo social pretende 

cana1izar los intereses de los distintos grupos sociales, 

procurando su armonizaci6n al coordinar los diversos intere

ses, frencuentemente contrarios, de los citados grupos, para 

ello es encesario que el estado establezca disposiciones lega

les que tutelen dichos intereses, en el caso del comercio 

exterior su rectoría contribuye a realizar los fines que el 

Estado Soci~l de Derecho prctcnd~. 
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CAPITULO III 
EL ESTADO SOCIAL DE DDECBO T EL 

DESARROLLO WACIO•AL 
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Si en páginas venideras hemos de examinar el papel 

que juega el comercio exterior en el impulso de la recuperación 

econóaica, una vez que en las paginas anteriores hemos expuesto 

la perspectiva de este trabajo, justo es que nos encarguemos 

en este capitulo de establecer la adecuada conexión entre 

los te•as tratados y a tratar, explicando cuál es el sustrato 

socioeconómico y legal donde se mueve la actividad de comercio 

exterior, o sea. el Estado Social de Derecho y el Desarrollo 

Nacional. 

Hablar de Estado Social de Derecho significa tener 

que referirse a dos puntos de vista diferentes, pero interrela

cionados. acerca del mismo tema. dichos puntos de vista son 

los sigui.entes: 

l. El Sociológico o Extrajuridico 

2 •. El jurídico o Legal 

iQué nos dice el primer punto de vista acerca del 

Estado Social de Derecho?. Nos dice muchas cosas, pero quizá 

la •ás \importante es que ese Estado Social de Derecho, que 

es nuestro Estado Mexicano, es producto de la primera gran 

revolución social de este siglo, y dicha calidad de "producto" 

le permite ser muy dispuesto a admitir y escuchar, aunque 

no a solucionar, las diferentes demandas de mejoramiento econó

mico y social que plantean los grandes sectores sociales de 

su población. Esta disponibilidad indica, que el Estado permi

te el acercamiento libre y respetuoso de los gobernados con 

sus gobernantes, y que no se ve precisado a utilizar métodos 

sistemáticos y descarados de represión para hacer guardar 

el orden. En este tenor, en nuestro Estado Social de Derecho, 

por lo •enos formalmente hablando, todos los sectores y grupos 

sociales pueden hacer escuchar su voz, y entre ellos tenemos 

a los industriales dedicados a la pro<!uccihn tanto para el 
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consumo nacional como de exportación; que demandan al Gobierno 

el otorgamiento de créditos suficientes y oportunos. que les 

permitan desarrollar su 

acceso frontal a la tasa 

con la paridad peso-dólar. 

actividad exportadora, además del 

de cambio preferencial. que se maneja 

Pero no sólo a esto se restringe el Estado Social. 

de Derecho. Este se caracteriza también por su tendencia 

a tratar de desembarazarse, lo más que le sea posible, de 

las dos grandes ataduras ideológicas que constriñen al. mundo, 

y no le dejan respirar un clima de paz y armonía. Este Estado 

se manifiesta, al menos en el aspecto de soberani~ formal, 

libre de ataduras, pues necesita concentrar tor!ee :;¡¡s .fuerzas 

para mejorar la s:!. t:::ac::..;n económica y social de los núcleos 

de población que se encuentran más desprotegidos en su seno. 

Tal actitud del Estado Social de Derecho se ilustra magn!fica

men te por estas palabras. 

"Dentro de los regímenes libres 

que florecieron en los Siglos XVIII y XIX, 

individualistas, 

al Estado· se le 

consideró como una especie de mera entidad-policía •. pues. por 

virtud del principio "Lassezfaire", característico de los 

regímenes que mencionamos, las autoridades :;Ólo podían interve

nir en las relaciones económicas "de toda índole, cuando se 

suscitaran conflictos que alteran la paz pública. En dichos 

Estados, según ya lo hemos expuesto en esta obra, se auspició 

la desigual.dad económica y, por ende• la injusticia, entre 

las clases sociales económicamente fuertes y las económicamente 

débiles. 

Con el objeto de atemperar dicha 

eliminarla en lo posible, el Estado adoptó 

desigualdad, y de 

una nueva postura 

y asumió una nueva actitud frente a las relaciones económicas. 

De esta adopción surgieron los regímenes de intervencionismo 
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estatal• en los que el Estado se erigió un protector de las 
clase• trabajadoras y en impulsor de su medra económica y 

social, •ediante la instauración de las llamadas garantías 

sociales, cuyo concepto fue referido en el capitulo anterior. 

El intervencionismo del Estado, convirtió a éste en una entidad 

de equilibrio y ajüste entre las di versas clases sociales• 

que a través de sus mismos componentes interviene en las acti

vidades económicas, no como un simple árbitro en los conflictos 

que con •otivo de su desempeño se suscitan, sino como protector 

e i•pulaor coactivo del. mejoramiento social• económico y cul-

tural. cie l.as clases ciéüi:i.es • 
. embargo 0 DO elimina de modo absoluto la libertad económica, 

sino que la condiciona a la prosecución de dichos nobles propó

sitos con la tendencia de eliminar la explotación del hombre 

por el ho•bre. fenómeno característico del liberalismo". (1) 

Un tercer rango. _que caracteriza profundamente al. 

Estado Social de Derecho. es su preocupación por darle un 

•arco adecuado e institucional a sus más importantes decisiones 
políticas y econÓLticas. En el campo del comercio exterior• 

que es el que nos ocupa, la ,decisión trascendente es su estímu

lo y fo•ento y el •arco 1il"decuado de institucionalización es 

el Plan Nacional de Desarrollo. plan que tiene como-prioridades 

funda•entales, del co•ercio exterior, la racionalización del 

proteccionismo, la exportación 

y el au•ento de la capacidad-~e 

financieros internacionales. 

de productos no tradicionales 

negociación ante los organismos 

Ya veremos, más adelante, la 

explicación de estas prioridades. Por lo pronto, basta citar

las para demostrar el tercer ~asgo de un Estado profundamente 

"Social de Derecho". 

Por lo que hace al punto de vista legal o jurídico 

hay que apuntar que el sistema jurídico de dicho Estado crea 

una nueva concepción de las relaciones jurídicas tradicionales. 
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Esa concepción abandona el dogma de "la igualdad ante la ley". 

que contribuía a ensanchar el estado de desigualdad que hemos 

descrito en lineas anteriores. La nueva concepción hizo por 

lo menos en el plano legal, "iguales a los desiguales tratándo

los desigualmente". y en este sentido. sentido de justicia 

y equidad, se acuñaron en el Estado Social de Derecho institu

ciones jurídico-procesales como la "suplencia de la queja", 

instrumento por excelencia que abre la puerta de la justicia 

pronta y expedita a los menos favorecidos con ella. 

jurídico 

Cabe apuntar 

del Estado 

que no 

Social 

solamente esto delinea el perfil 

de Derecho. Este constantemente 

debe justifi~~r e~= gcciuü~s. demostrando que éstas son lícitas 

y perfectamente acordes 

Si el Estado Social de 

habitacionales, lo hará 

al espÍri tu del texto constitucional. 

Derecho pretende solucionar problemas 

porque está habilitado por la ley, 

sea ésta la Magna. sea ésta una secundaria, ".l si va a actuar 

en materia económica, el Estado también debe estar habitado 

por la 

Social 

ley 

de 

para tal 

Derecho se 

efecto. En ese sentido, nuestro Estado 

caracteriza por el constante afán de 

legitjmar todo cuando hace. A la razón de esta preocupación, 

surgieron como caro fruto, los artículos constitucionales 

que validan la Rectoría del Estado económica en materia. 

Tales artículos son el 25, 26 • 27 y 28. Tales preceptos han 

sido muy criticados, principalmente por su "oportuna aparición 

en la coyuntura de la expropiación de la banca". Puede criti

cárseles en el tono que uno quiere, desde su calificación 

de "puertas abiertas al socialismo de Estado", hasta la de 

ser simples panaceas populistas. Ho obstante esto, su virtud 

innegable se impone, y dicha virtud es la de ser salvadores 

de la máxima degradación, que puede sufrir el Estado Social 

de Derecho, que es la de ser inconstitucional_ o anticonstitu

cional, o dicho de otra manera• estos artículos son trascen

dentes, porque legitiman la acción estatal en materia económi-

l1 
-_¡ 
'.! 
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ca, acción que puede desplegarse libremente, sin incidir en 

el vicio de la inconstitucionalidad. 

Este último 

de Derecho nos sirve 

y especialísimo rasgo del Estado Social 

para ver, en forma preliminar, (por que 

sobre esto) al Estado inmerso en la más tarde ahondaremos 

problemática económica. El estado se encuentra ante esta 

problemática con dos disyuntivas de accionar, que son: 

1. La de ser parte activa en la progresión normal 

del ciclo econ6mico, ciclo que desde luego incluye la actividad 

del comercio exterior. 

2. La de ser parte promotora en la actividad económi

ca, actuar que implica el hecho de que el Estado fomente legal 

y creditíciamente al comercio exterior. 

El Estado escoge la primera disyuntiva, inspirado 

fundamer.t:alwente por el texto del artículo 28 Constitucional, 

que a la letra indica: 

"En los Estados Unidos Me%icanos quedan prohibidos 

los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y 

las exenciones de impuestos en los términos y con las condicio

nes ·que fijan las leyes. El mismo tratamiento se les dará 

a las prohibiciones de título de protección de la industria • 

••• No constituirán monopólios, las funciones y ejerza 

de manera exclusiva en las áreas estratégicas que señale este 

precepto: Acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotele

grafía y comunicación vía satélite, emisión de billetes por 

un s6lo banco, organismo descentralizado del Gobierno Federal: 

petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica, minerales 

radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad, 

1 
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ferrocarriles y las actividades que expresamente señalen las 

leyes expedidas por el Congreso de ~a Uni6n ••• " 

A esta inspiraci6n. para escoaer la primera disyunti

va, también se suman los otros art!culos constitucionales 

que nos hablan de la Rector!a Económica· del Estado. además 

de que el Estado siempre tiene presente la necesidad de reafir

mar el dogma de la soberanía nacional• la necesidad de hac'er 

uso del principio que protege la plena disposición por parte 

de una naci6n subdesarrollada. de sus recursos naturales y 

la propensión de los particulares a lucrar con la explotación 

de este tipo de recursos. Surgen así. las empresas d~ particí

pacion estatal y los organismos descentralizados, que concen

tran sobre s!, aproximadamente el 90% de las exportaciones 

y un 45% de la deuda pública nacional. Esta disyuntiva ~scogi~ 

da por el Estado cede paso y su terrible fuerza a la segun_~a 

opción cuando el Estado comprende: que su accionar no debe 

ser omnímodo ni omnipresente, y que por mandato constitucional. 

debe permitir la concurrencia de los sectores privado y sac'ial 

en el quehacer del comercio exterior. El Estado observa ¡a 

debilidad de nuestra planta productiva. constatando su impoten

cia para producir bienes de capital, para sustitu:i.r productos 

manufacturados, para contar con mano de obra calificada, y 

entonces decide adoptar plenamente la segunda opción, la cual 

encontramos bien explícita en esta cita: 

·"Son dos los papeles que el Estado puede asumir en 

materia' económica: como legislador. cumpliendo una de sus 

preminentes en funciones como órgano soberano y como empresario 

o contratista. 

Como legislador. puede ejercer gran influencia Y 

control en el aspec~o económico por los siguientes conductos: 
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a) Por vía de eatÍ•ulo. otorgando concesiones o 

subsidio• para que las e•presas de iniciativa privada procuren 

deatinar •6s eafuerzos a la obtención de cierto rengl6n de 

producto• que requiera el consumidor nacional. Al misao tiem
po. fo•enta la creación de cajas de ahorro. de sDciedades 

,cooperativas y de organia•os de protección mutua. 

b) Por vía de reglamentación. tarea que realiza 

el. .legislador en loa diversos aspectoa del campo económico. 

En lo que toca los factores de la producción• a manera de 

ej-pl.o. el. Eatado regl.amenta lo relativo a la propiedad de 

l.a tierra, formae de adqu~rir~a. transferirle y sobre arrenda
a:l.'entoa. 

·e) Por vía de protección. interviene el Estado y_a 

sea al estudiar y fijar iap~~stos y contingentes. cuya finali

dad estriba en controlar la importación excesiva de materias 

prima• o de bienea de. consumo producidos en el _exterior J y 

evitar con ello ~ue ae ~auaen graves perjuicio~ a las empresas 
locales y a ·la estabilidad interior del país; o bien al aco.nse

jar el eapleo de la aejor- técnica posible para disminuir, 

o foaentar en su caso, las inversiones extranjeras sujetándolas 

a 1a 1egís1acíón nativa, en áreas de una creciente trayectoria 

de industrialización". (2) 

Por lo que hemos transcrito. puede observarse fácil

mente que la aisión del Estado• como legislador que protege. 

iapulsa o reglaaenta el comercio exterior. es tanto o más 

coapleja "que la del Estado como parte activa del comercio 

exterior. La pregunta a resolver es la siguiente. lCómo 

deseapeña el Estado esta labor? lDe qué instrumentos se vale?. 

Podeaos enlistar los principales instrumentos de 

l~a que se vale el Estado, y ellos son los siguientes: 
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l. La flamante Ley Reglamentaria del Servicio Público 

de Banco y Cr6dito, publicada en el Diario Oficial de la Fede
raci6n el 14 de Enero de 1985. 

2. La _Ley 
Regular la Inversión 

de la Federaci6n. el 

para Promove~ la Inversi6n Mexicana y 

Extranjera, publicada en el Diario Oficial-
9 de Marzo de 19-73. 

en el 

3. La Ley de 

Diario Oficial de 

Protección al Consumidor, 

la Federación, el 5 de 

publicada 

Febrero de 

19?~ •. 

4. La ___ Ley 
Crédito y Organismos 

de la Federación, el 

Genera-! de Instituciones Auxiliares de 

Auxiliares, p~blicad~ en el Diario Oficial 

2 de Junio de 1941. 

5. La Ley de Navegaci6n y Comerciq Marítimo, publica

da en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Noviembre 

de 1963. 

Público 

turno. 

6. La Ley 

Federación y 

de Presupuesto, Contabilidad, 

del Distrito Federal para el 

y Gasto 

año en 

7. El Presupuesto de Egresos de la Federación _y 

del Distrito Federal para el año en turno. 

8. La Ley de Ingresos. 

Estos son los principales instrumentos, de los que 

se vale el Estado para desempeñar esta importante labor. 

De estos instru•entos • debemos comentar básicamente a la Ley 

Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1 11 

de enero ~e 1985, y la Ley para Promover la Inversión Mexicana 



y Regular la Inversión Extranjera. 

del 

La 1.•portancia 

comercio exter1.or, 

letra di.ce: . 

de la 

estriba 

primera 

en su 

Ley•. para 

articulo 3. 

138. 

el impulso 

que a la. 

La prestac1.6n del serYicio público de banca y crédi.to. 

así como la operac1.ón y funcionamiento de las instituciones 

de· crédito, se reali.zará con apego a las sanas prticticaa y 

los usos ·bancarios. con sujeción a los objetivos y prioridades 

del Plan Haciona1 y De.aarrollo. en especial del. Programa· iiac1.o-

. nel de Financiamie·ato del Desarrollo. En tc:!c ¡¡¡o;¡¡<:ni:o se 

~!!~::~r~ . <alcanzar. J.os objetívos esp.ecíficos de cada tipo de 

Instituc:lón, así como los de carácter general que son los 

siguientes: 

I. Fomentar el ahorro n~cion~l. 

II. Facil:U:ar al público el acceso a los servicios 

de banca y créd:lto. 

III. Canalizar eficientemente los recursos financie-

ros. 

IV~ Pr¡;¡¡;over 1.a adecuada participación de la banca 

mexicana en los organismos financieros internacionales. 

V. Procurar un desarrollo ·equilibrado del sistema 

bancario nacional y una competencia -sana entre .las instituci.o

nes de banca·múltiple. 

VI. Promover y financiar la actividad y los sectores 

que determine el Congreso de la Unión como especialidad de 

cada institución de banca de desarrollo, en las respectivas 

leyes orgánicas. 

Es obvia la ingerencia de la importancia de este 

artículo 3ro. en el i•pulso del comercio exterior. La fracción 
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III impone la obligación de canalizaci6n de.recursos eficien
tes, lo que implica la apl:l.caci6n de loa famosos criterios 
de eficiencia, transparencia, honradez y eficacia en esta 

tarea. Los cr,ditos deben destinarse a aquellas eapresas 

exportadoras que hayan mostrado mayor competitivad en el merca

do exterior, a las eapresas que hayan demostrado mayo.r resis

tencia a la contracción de la demanda interna y externa, a 

las que se hayan amoldado mejor a las condiciones ~e inflación 

galopante que sufrimos. Esta canali~ación, debe cuidar en 

forma especia1isima, no exacerbar 1a existencia de los llamados 

"mercados caut:l.Yos", o sea aquellos en donde •edran eapresas 

trananaciona1es y nacionales, escasamente interesadas en ·la 

promoci6n de la exportación mexica~a, pero si muy inter~sada~ 

en el amasaaiento de sus crasas ganancias. 

Es menester destacar tambi6n, que esta Ley Reglament~-

ria del Servicio Píablico 

fija otra importante meta 

es. la de no "aflojar en 

de Banca y Crédito, implicitamente, 

para el Sistema Crediticio, y que 

forma indiscriminada la circu.iaci·ón 

monetaria". Si ocurriera este aflojamiento, en forma lamenta

ble, el fantasma de la inflaci6n se avivari~, las exportaciones 

tendrían l~ imposible misi6n de satisfacer una demanda interna 

artificial, demanda que, al no verse setisfech~. e4igiria 

que se importaran artículos de consumo, principalmente de 

lujo, y dicha ~aportación es precisamente el "mal que se quiere 

corregir" con el saneamiento de la balanza comercial y la 

balania de pagos. 

Sobre la Ley para Promover la Inversión Mexicana 

y Regular la Inversión Extranjera, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de marzo de 1973; cabe apuntar 
que de su análisis, se desprenden las siguientes particularida

des fundamentales. 
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l. La re•er•a estrat&aica que el Estado hace de 

•u• recur•o• naturales reserva que vimo• expreaada en el ar

t:f.cialo 28 d~ · 1a Coáatituci6n • y que aflcira en la pr~ctica 
·con .. la act'.l.v:ldacl· del. B•tado co•o eapresar:lo~ dedicado al coaer

cio exterior. 

· 2. La reserva. taabi&n estrat&aic·a·.. que se hace 

de vitales sectores del actuar financiero, tales como laa 

instituciones de cr,dito y oraanismos auxiliares, las socieda

dea de :lnvera:l.6n • laa empresas de radio y telev.isi6n • etc. 

Cabe ac1ai'ar que esta• reserva• se hacen a los extranjeros• 

y que .esta 6lti~a aatricc~6n t¡~ne eco actual~ent~ en el foro 

t..:it:erf!~e:!.~~=i:... :lM 4ta lucha que eat:¡n 1.:1.brando. Braa:l1 y la 
Znd:la, . en e.1, aarco de las negoc:l.acionea del GATT·. por vedar· 

"la 1ib.eral:l.zaci6n. del comercio en el sector serv:l.c:loa" • libe

ral:lzac16n al-U-ate conveniente para loa paises desarrollados 

y profunda•ente lesiva para los no desarrollados. 

3 • El l:f.•:lte que. se· fija a la i.nversi6n el!: tranjera. 

que ea de 49%, indica que hay .un marco legal rígido para acre

centar o decrecer. a discreci.6s, de la conveniencia económica 

del •oaento • la necesidad de la inversión extranjera. E::: ta 

circunstancia coadyuva mucho para la . coaiai6n de fraudes y 

simulacion·ea • para la e•asión de la ley y para alimentar un 

nacionalismo exaaerado y aberrante, que desconoce la necesidad 

de tener un juicio flexible acerca de la acción del capital 

foráneo. 

Esta rigidez ofrece muchos aspectos negativos, y 

para superarlos• en un afán de composici6n, la misma ley que 

comentamos preve la creación de una Comisión Nacional de Inver

siones Extranjeras. 

Dicha .Comisión está .integrada por 7 secretarios de 
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~stado que son los de Hacienda, Comercio y Fomento Industrial, 

f"resupuesto, Trabajo y Previsión Soc:l.al, Secretaria de Relacio

hes Exteriores y Secretaria de Gobernación. Esta Comisión 

dota de flexibilidad a la Cláusula del 49%, y elabora sus 

determinaciones 

trate, de las 

cierta regi6n, 

según la magnitud de la 

necesidades de fomento a 

etc. La Ley también da 

inversif>n de que se 

cierta industria, a 

origen a la creaci6n 

del 

que 

Ley. 

Registro 

dota de 

Nacional de Inversiones Extranjeras, complemento 

cierta eficacia a la normatividad general de la 

Esta Ley surgió en el t:l.empo de Echeverría, y d:l.cha 

fárula le imprimió las tesis manejadas en la Carta de Deberes 

y Derechos Económ:l.cos de los Estados, acerca de la acción 

de las transnacionales. Un ejemplo de esta tesis es el si

guiente: 

El primer derecho enunciado es el de reglamentar 

la inversión extranjera·. Prácticamente se logró un acuerdo 

general sobre la formulación de este principio. Nadie niega 

ei derecho del Ezt~do de rcgl~mcnt~r 1a inverSión extranjera. 

ni que ese derecho se ejerce básicamente mediante la promul

gación de leyes y reglamentos que respondan a los _objetivos 

de ese Estado. En la propuesta del Grupo B, se indica que 

tales disposiciones, deben ser compatibles con sus objetivos 

de desarrollo, mientras que los 77, que consideraban esa for

mulación demasiado restrictiva, incluyen el concepto más amplio 

de "objetivos y pr'ioridades nacionales". Pretendía significar 

así que los factores políticos, sociales y culturales u otros, 

podían ser legalmente tomados en cuenta por el Estado huésped 

al reglamentar la inversión extranjera. 

"Otra diferencia consiste, en que la Carta reconoce 

también al Estado, el derecho de ejercer autoridad sobre la 
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invers:l.Ón extranjera, además de reglamentarla. La razón es 

que el Estado a menudo goza de facultades discrecionales para 

limitar o encauzar las actividades de las empresas nacionales 

o extranjeras, es decir, para ejercer autoridad sobre ellas 

a través de las medidas administrativas, no necesariamente 

previstas en disposiciones de carácter general". (3) 

Las implicaciones de esta Carta las abordaremos en 

próximo capitulo. Por ahora, basten estos señalamientos para 

marcar cuál fué la fuente de inspiración de la Ley que estamos 

comentando. 

Sobre ls Ley de Protección al Consumidor, cabe ·decir 

que ésta incide sobre el comercio exterior cuando impone a 

productores y proveedores la obligación de tener repuestos 

y refacciones de sus mercancías, cuando importen éstas, por 

lo menos durante diez años, para satisfaer la posible necesidad 

de r.epar~cicón que tenga el consumidor, y que éste no enfrente 

el clásico problema de que "no hay refacciones". Es obvio 

pensar, en. la incidenci' con el comercio exterior: los comer

ciantes se verán precisados a mantener l!nca constante de 

provisión con el extranjero, o en su defecto, s contratar 

con determinado productor nacional, para subsanar esa indesea

ble dependencia con el extranjero. 

Sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 

y del Distrito, es obvio pensar, que éste incide sobre la 

actividad del comercio exterior con la previsión de ingresos, 

que se pretenden obtener de la actividad exportadora, además 

de la aprobación de las partidas de endeudamiento. Lógicamen

te, una decreciente actividad en el comercio exterior, no 

contrituye al saneamiento del déficit comercial, ni al de 

la balanza de pagos. Esta situación deficitaria obliga a 

recurrir al endeudamiento, y esa recurrencia se verá limitada 
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por las previsiones del presupuesto. 

Sobre la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, cabe 

señalar que su incidencia principal sobre el comercio exterior 

es su afán de reafirmación de 1a soberanía mexicana en la 

Navegación y Comercio Marítimo. Este afán contrarresta, en 

forma limitada el mercado, dominio de las agenc~as.internacio

nales y transnacionales sobre esta actividad. Los expertos 

señalan que una causa fundamental que exacerba el equilibrio 

comercial de los países subdesarrollados· .,~· ;:r;;c.isamente el 

predominio de lff~ trnn~nac~ona1es en el Tamb de la transporta

ción comercial y e.s lógico suponerque la eliminación de esta 

circunstancia desfavorable, cbntribuye a levantar el sector 

de la exportación~ 

Con esto terminamos el cuadro de exposición del Esta-

do Socia"i de Derecho y el Desarrollo Nacional. Tenemos ya 

la base suficiente, para tratar la relación del comercio exte-

r.ior con la recuperación ~c;:onómica del país, y con el fin 

de la Rectoría Económica del Estado, tratamiento que haremol!I 

en el pro:'!1mo capítulo. 

,-·· 
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En los anteriores capítulos hemos constatado el papel 

determinante que desempeña el Gobierno en la proyecci6n del 
comercio exterior. En este capitulo. habremos de exponer 

una noción •'• acabada y sistemática de este papel estatal. 
y esta noción es 1a que se conoce con el nombre de "Rectoría 

del Estado"• te•a que habremos de examinar. a la luz de la 

recuperación econÓ•ica (según los voceros oficiales) que está 
atravesandozando nuestro pais. 

Sentado lo anterior. se nos presenta la dificultad 

de definir 1a rectoría de1 Estado. 

ques. 

Para ello tomaré dos enf o-

a) El enfoque •etajuridico 

b) El enfoque estrictamente jurídico 

El enfoque metajurídico, nos indica que la Rectoría 

del Estado consiste en "la buena o mala actuaci6n" gubernamen-

tal al J;.rente de ciertas empresas. 

"prioritario" para la Naci6n. 

llamadas de carácter 

Este enf~~~c sostiene, que la Rectoría del Estado 

es "oanipreaencia del Estado en todas las actividades econ6-

micas". 

Este enfoque se encuentra perfectamente ilustrado 

por las siguientes palabras: 

"Como acontece en el desenvolvi~iento del pensamiento 

económico, existe dual.idad de posturas al considerar si debe 

permanecer sólo co•o órgano supremo de control y vigilancia. 
Es conveniente. por tanto. repasar los comentarios de quienes 

defienden al Estado en su calidad de empresario, haciendo 

resa1tar las deficiencias de la iniciativa privada, con la 
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ineludible critica a la tibieza de las inversiones particula

res, como aquellos comentarios de quienes conve.ncidos de la 

exclusividad de acción que pert~nece al sector privado, con

sideran indebido y hasta arri.esgado para la estabilidad p·o

litica, la intromisión del Estado en terrenos que, de hecho, 

sólo corresponden al sector particular. 

Un punto de vista frecuente ha sido afirmar, acompaña

do a tal afirmación una serie de datos estadísticos, que el 

Estado ha 'demostrado ser un pésimo administrador, o bien que 

representa en la realidad el papel de un superempresario". 

(l) 

De la. cita que transcribimos, podemos señalar los 

siguientes limites n~gativos de este enfoque. 

1.- El Estado debe abandonar la administración de 

empresas que han arrojado, por su mala intervención los no 

siempre gratos números rojos. 

2.- El Estado no debe exceder del "lindero razona

ble de su actividad eccn6i::ica", que el mismo se debe fijar 

para no lesionar. ni intervenir, el actuar de los . particula

res. 

3.- El Estado no debe proyectar un desarrollo exce

sivo "de su accionar económico, so pena de introducir en la 

sociedad el g~rmen del totalitarismo comunista" o de la reac

ción de·los fascistas. 

Estos son los rasgos generales que perfilan 

que metajuridico de la Rectoría del Estado. Como 

el enfo

es fácil 

de comprobar, dicho enfoque es tanto o más impreciso que la n~ 

ción intuitiva de la importancia del papel del gobierno· (en 

el comercio exterior) que expusimos en las anteriores pági-
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nas. Esta perspectiva de análisis. es cuestionable por su 

proclive a servir de "bandera ideol6gica". sea para capitalis

tas, sea para socialistas, y por ello debemos de recurrir 

a la perspectiva estricta~ente jurídica. 

"La rectoría econ6mica del Estado entrafia. una postu

ra o una actitud diferente a las anteriores. puesto que en 

ella ya no se trata de un 
dicho en las ·actividades 

intervencionismo estatal propiamente 

econ6micas ni, por mayoría de ra-

z6n, de una mera vigilancia de dichas actividades. sino la 

asunci6n de éstas por parte del Estado, a través de las funcio-

nes legislativas y administrativ,.~. ~:: cLt:cco. íiregir" signi-

,f .ic.~ "óirigir", gobernar o mandar, y estos actos implican 

fundamentalmente la notoria limitaci6n de la libertad econ6-

mica hasta llegar a la exclusi6n de la misma. La Rectoría esta
tal. por ende. se manifiesta en la potestad para .establecer 

normas directivas de las act:i.vidades econ6m:i.cas y para apli

carla·s en la realidad donde se desplieguen. Dichas normas 

pueden tener diferente alcance cuya extensi6n se dem·arca por 

las leyes en que se contengan y conforme al solo 

estatal. Por virtud de ese alcance variable. la 

arbitrio 

Rectoría 

econ6mica del Estado puede aisorher cualquier actividad econ6-

mice con el objeto de dirigirla y de excluir de su desempefio 

a entes individuales o colectivos distintos de él. o permitir 

la concurrencia de éstos en su desempeño. pero siempre bajo 

la direcci6n estatal." (2) 

Del artículo 25 Constitucional 

lo que es la Rectoría del Estado. 

podemos desprender 

1.- La Rector!a del Estado supone un amplio margen 

de "decisiones econ6micas discrecionales" del mismo Estado. 

2.- No obstante ello, e·se cúmulo de dec:isiones nun

ca debe traspasar la frontera del respeto a las garantías 
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individuales. 

3 .- La Rectoría del Estado supone la concurrencia 

de los tres sectores de la Naci6n (el privado, el público 

Y. el social) en la economía, bajo la conducci6n arm6nica sis

temática y programada del gobierno. 

4.- La Rectoría del Estado tiene como fin primordial 

y elemental el apuntalamiento del desarollo nacional, garan

tizando que éste sea integral, que fortalezca la soberanía 

de la nación y su régimen democrátic~. 

5.- La Rectoría del Estado supone el mantenimiento 

irrestricto de los llamados "monopolios del Estado", a los 

que no pueden acceder los particulares sino mediante la vía 

de la concesi6n. 

La inferencia que se puede extraer del enfoque es 

que ésta tiene una demarcaci6n muy precisa, y todo lo contra

rio a la noci6n metajurídica. De estos linderos so'bresalen 

dos, que son el fin de la Rectoría del Estado y el mantenimien

to de los monopolios gubernamentales, linderos que operan 

para que nosotros consi"deramos como de v·ital importancia el 

enfoque estrictamente jurídico, en funci6n a los prop6sitos 

de este trabajo. Estos linderos son importantes porque el 

primero remarca la esencia de la Rectoría del Estado que, 

por coincidencia coyuntural, se funde 

guia a la recuperaci6n económica del 

segundo, hace el ·señalamiento de que 

la crisis actual del comercio exterior 

con la directriz que 

país, en tanto que ·el 

el repunte, así como 

y de la economía, son 

obra de las empresas que surgen de los famosos monopolios 

del Estado. 

Todo lo que estamos diciendo acerca del enfoque es-
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trictamente jurídico de la Rectoría del Estado, lo podemos 

. re11uair as:f.; 

de la 

A) Para efectos de este Trabajo, 

Rectoría del Estado es preferente 

la noci6n jurídica 

a la metajurídica 

y a la hist6rico-intuitiva. 

B) La recuperaci6n econ6m:l.ca de nuestra naci6n debe 

contemplarse como la mAxima prueba de la eficacia de la Recto

ría del Esta¿o, ya ~ue el fin de esta 6ltima, es el desarrollo 

arw6nico e integral de la nación, prioridad fundamente?. que: 

ea coyunt.ural, coincide e~!: ~::. imperativo de la recuperación. 

C) El. papel que juega el comercio exteríor en la 

Rectoría económica, es mantener la soberanía, ya que de su 

•ucha o escasa inf1uencía en la economía, dependerá el hecho 

~e que ~ata sea 6ptima o escasamente estable con respecto 

a las contingencias económicas del exterior. 

la 

D) Sobre los hombros de las 

luz de los .monopolios del Estado, se 

empresas surgidas a 

cuente con eJ. éxito 

o fracaso del comercio exterior, como ímpulsor de la recupera

ci6n econ6mica del país. 

Con lo anterior ha quedado per.filada, según nuestra 

opini6n de la manera más exacta posible, la noci6n de la Rec

toría del Estado. 

Ahora debemos sentar el perfil de lo que debe enten-

derse por recuperaci6n econ6mica, y una primera 

a ese perfil, la tenemos analizando el fin de 

aproximaci6n 

la Rectoría 

del Estado, que es el mismo fin de la recuperaci6n econ6mica. 

Se dice, constitucionalmente hablando, que la Rectoría, coyun

turalmente hablando, la recuperaci6n debe buscar el fortalec.1. 
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miento de la Soberanía de la Náci6n. El problema a resolver 

es el siguiente: lQu.!: se debe entender por Soberanía de la 
Naci6n? 

La respuesta puede ser muy ámplia, pero como necesita

mos de tárminos concisos, avoqu.!:monos al examen de. la Sobera~. 

nía Econ6mica de la Naci6n. Este examen nos .revela el siguien
te orden de cosas: 

I.- La Soberanía econ6mica de la Naci6o. implica 

que ásta tenga p1ena capacidad, para disponer ls mejor utiiiza

ci6n de sus recursos n1>t:•~r!!lc.::: ::; .... ., áe ·su materi,a prima, 

materia prima que .sirve para la elaboración de ma-nufacturás, 

mismas que sirven para impulsar a las exportaciones. 

II.- También implica el grado. de capacidad de ne~~-

ciaci6n que el Estado Mexicano debe tener frente a los· organis

mos' financieros internacionales, o sea, que el Estado Mexica

no .evidenciará .su soberanía si hace que su voz, con criterios 

de planeaci6n económica 

naéional, pero no en 

pago de la deuda. 

propios, 

logre de 

se escuche en el ámbito ínter~ 

mejores condiciones para el 

III.- Como era de suponerse, la Soberania del Estado 

en materia econ6mica también entraña la posibilidad de diversi

ficaci6ri de los mercados de exportaci6n, es decir, que mien

tras el Estado Mex~cano sólo proyecta sus exportaciones hacia 

los ~stados Unidos, dependiendo de l¿s vaivenes de la economía 

de éste, no puede ostentarse como "Soberano de su economía", 

por mucho que ~e e~iuerce en pregonarla. 

El remarcamiento de la importancia del primer punto 

que señalamos como constitutivo de la Soberanía económica 

lo encontramos en la siguiente cita: 
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"En 1961 la ANGU proclama en su res.oluci6n 1710 a 

loa aloa sesenta coao el Decenio 

el Desarrollo" y deaanda de los 

intenaificaci6n de sus esfuerzos 

de las Naciones Unidas para 

Estados y sus pueblos, la 

para acelerar er progreso 
hacia el crecimiento de la economia de los paises y su mejo

ramiento social. Desde este moaento comienza la poli tizaci6n 

a nivel multilateral de lo• problemas de los paises en desarro

llo. En 1962 la AGHU adopta una declaraci6n relativa a la 

soberania permanente sobre lo~ recursos naturales (Res. 1803-

XVII), que deja entrever su inclinaci6n a afirmar la ideología 

:!.n~~Tl'!'!'~:t.,niol:t.•t• del . desarrollo y el· i>rincii>io del derecho: 

de: los pu~bloa a la libre dispoaici6n de sus recursos". (3) 

El hecho de que la isoberania se demuestre con la 

· d·iversificai:d,6n de mercados de exportaci6n, se puede apreciar 

por .esta cita. 

"De ese modo y ante la apertura democrática que se 

l>'lu1ca internacional,mente en el pais, tratando de granjearse 
a los grupos desidentes de izquierda se enarbola en lo externo 

un. pluralismo ºioeolúgico. Aoi lo reitera Luis Echavcrr!:. 
en su dis.curso ante las Naciones Unidas el 5 de octubre de 

1971. Igual fija y negocia con Rusia y China, que firma conve

nios comerciales con los paises socialistas y la CEE, tendien

tes a mostrar el interés de H~xico por reducir la dependencia 

hacia Estados Unidos de Norteamérica. Para lograrlo, Luis 
Echeverria usa como aedio de diplomacia personal, que tiene 

como punto primordial de partida• de solidarizaci6n que des

pliega para con el régiaen de Allende en Chile. Deja de ser 

incluso declarativa del aultilateralismo ideol6gico, para 

convertirse en efectiva: México le concede una linea de crédi

to que le permite soportar su esca ses de petr6leo y trigo, 

a pesar de que nuestro país acababa de perder su autosuficien-

cia en estos renglones. Su diplomacia culmina con la propuesta 
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que hace en Santiago de Chile en la III UNCTAD (1972), donde 

su interlocución propugna por la elaboraci6n de una Car~a 

de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, que establez
ca normas reguladoras de las relaciones económicas internacio

nales". (4) 

De lo que hemos expuesto, puede deducirse que la 

soberanía econ6mi.ca del Estado, con todas las implicaciones 
marcadas, es condición indispensable para el logro del fin 

de la Rectoría del Estado, y por ende, al logro de la recupe

raci6n econ6mica. No lográndose estas prioridades, el fin 
de la Rectoría del Estado, y <::onec·~uc,rd.emente, el fin de la 

rc,cuperación económica exige, la contribu~i6n del comercio 

exterior para el logro de estas metas. Pero no s61o el logro 

de estas metas es imperativo, sino también el de 

emanan del análisis de las demás prioridades del 
.otras que 

fin de la 
rectoría económica, mismo fin de la recuperaci6n econ6mica. 

Las otras prioridades de la repercusi6n son el f orta

lecimien to del régimen democrático y la consecusión de un 

desarrollo integral de la nación. El fortalecimiento del 

régimen democrático en materia económica, abarca los siguien

tes puntos: 

1) Promoviendo la concurrencia de los tres sectores 

en la actividad económica, y particularmente hablando, es 

el comercio exterior. 

2) Saneamiento de las finanzas de las Empresas sur

gidas de los monopolios estatales. 

3) Respeto irres.tr'icto de las garantías individua

les en el desenvolvimiento de la función econ6mica estatal. 

t. 
! 

'· 
~ 
¡ 
l ¡ 
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El primer factor en su papel capital, es priorizado 

por la siguiente puntualizaci6n: 

La actualizaci6n de los principios econ6micos de 
la Const:ituci6n, sienta las bases para ratificar y precisar 

la conducci6n y las áreas de in tervenci6n del Esta.do, desta

car la necesidad de una participación más activa del sector 

social y reconocer que, el sector privado en nuestro régimen 

de economía mi.xta desempeña un papel destacado e importante 

en el desarrollo nacional. Como lo establece la Constí~uciGu 
el Estado -sólo tendrá actividadf"!> ¡;:.¡c:lusivamente reserv_adas 

a él y loe·~~e~ ~ectores de la econo•!a, tendrán que desempe

ñarse b~jo criterios de equidad y efi.ci.encia con estricto 

apego a las libertades y al Estado de Derecho. 

neas: 

pri.vados 

comercio 

El. segundo punto es resaltado ·en las siguientes l:!-

"No debe olvidarse que 

estatales, los que 

exterior, entre ellos: 

son unos cuantos monopolios 

realizan la mayor par~e del 

Pe•ex, CFE, Ford • Chevrolet, 

Industrial Minera México, Inaecafe, Azufrera Panamericana, 

Quím:ica Flúor Peñoles, Ferronales, Conasupo, IBM, etc. Esto 

significa que parte muy importante del comercio exterior, 

se real:iza entre empresas transnacionales, las que subfactu

ran exportaciones y sobrefacturan importaciones para trasladar 

utilidades sin control alguno, agravando así los problemas 

de la balanza comerc:ial. También por país de origen y desti

no subsiste una gran concentración del comercio exterior: 

Estados Unidos, Japón, Alemania Federal, Franci.a, Reino Uni

do, y Canad6, continúan siendo los mayores proveedores y a 

la vez compradores. cuestión que confir•a el indudable predo

minio del capital monopolista en el comercio exterior. 

'-.. · __ ._1 ·l 
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Frente a lo anterior el gobierno mexicano ha instru-

mentado una política de fomento a las exportaciones, especial

aquí créditos y flexibiliza-incluyendo mente 

ci6n 

manufactuteras, 

dei régimen de control de cambios, y de otra parte, una 

importante reducción 

y aranceles. En las 

de los permisos previos de 

condiciones actuales esta 

importación 

política es 

a todas luces insuficiente, en los marcos de una estrategia 

alternativa debiera convertirse en un necesario control esta

tal del comercio .eJlerior y mercado de cambios". (5) 

Sobre el tercer punto cabe aclarar, que referimos 

al "respecto de las garantías" no significa hablar de "Liber-

tad económica que '1ú !!ltrajadR": sino significa la 

alusi6n a derechos de índole no económica. Este lindero, 

como fácilmente se ve, puede ser tomado como "una corroboraci6n 

constitucional" de las constantes quejas queesgrimen los parti

culares acerca de la intervención estatal. Pero no hay tal 

corroboración. El Estado puede absorber con toda la libertad 

del mundo la actividad económica de los particulares, hacién

dose cargo de ella para enfrentar el interés general, interés 

que muchas veces descuida y tiene en poca estima al bien co

mún. Lo que no puede hacer el. Estado es violar garantías 

con el pretexto de expander su actividad económica en aras 

del bienestar col.ectivo. Si ese actuar se refiere al "bien 

común" por un 

garantías como 

lado, 

la de 

más seguro es que el 

ces que la Justicia 

pero por el otro infringe las sagradas 

audiencia, la de legalidad, etc., lo 

actuar sea ilícito, y se requiere enton

Federal entre en acción para proteger 

al gobierno, y ampararle de una mala conducci6n gubernamental. 

Este es el verdadero actuar y no aquél que quiere limitar 

la Constitución con el coto que pone, que subsana deficien

cias de tipo económico, político y social acusadas por la 

actividad de los particulares. Esta circunstancia se subraya 

magníficamente al compás de estas palabras: 
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"Es muy importante enfatizar que dicha Rectoría se 

traduce, conforme a la prescripción constitucional que comenta

mos, en "la regulación y fomento de las actividades que dºemanda 

el interés general en el marco de libertades que otorga esta 

constitución". Esta prevención consigna como limite de la 

rectoría económica del Estado, el respeto a las libertades 

de los gobernados, evidentemente distintas de la libertad 

económica, que absolutamente ha quedado subordinada a la fun-

ción rectora estatal. En otras palabras, los derechos subjeti-

vos públicos que tienen como contenido las diferentes liberta~ 

des de los gobernados, especifican diversas de la úl timamen

te señalacia, deberán ser observados por el Estado en el desem

peño legislativo y administrativo de la Rectoría económica 

que la Constitución le encomienda. Ese respeto y esa observan

cia, excluyen la idea que a .través de la multicitada Rectoría 

del Estado Mexicano, se haya convertido en totalitario, .Pues 

por virtud de los expresados límites constitucionaaes, no 

absorbe íntegramente todas las actividades libres de los gober

nados ni las elimina, sino que, por el contrario, proclama 

su respetabilidad". (6) 

Aquí también puede inferirse, que la falta de alguna 

de las premisas, enunciadas como constitutivas de la "democra

cia" del país, vuelve incompleto el intento de consecución 

del fin de la Rectoría del Estado y la consecuente recupera

ción económica sea integral, y éste es el del desarrollo armó

nico de la nación. lCuáles son las p
1
autas del desarrollo 

armónico o integral de la Nación? 

A nuestro entender, las pautas que constituyen este 

desarrollo integral son las siguientes: 
' 

1.- El Abatimiento máximo posible de la inflación. 
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2.- La procuración de un 6ptimo nivel de ahorro 

en su relaci6n con la inversi6n. 

3.- El mejoramiento del nivel de los llamados sala

rios reales. 

4 .- El desplegamiento funcional del apartado credi

ticio del país, con la integración coherente de las diferen

tes instituciones de crédito, que tienen como misi6n fundamen

tal el provocar el acceso de los beneficios de un crédito 

apartado y expedito, no s6lo para los sectores productivos, 

sino para la mayoría de la poblaci6n. 

5.- El afán de procurar una adecuada distribución 

de la población económicamente activa, en todos los niveles 

de 

de 

ocupación posibles, puesto que actualmente, 

los económicamente activos se concentran en el 

los-servicios. 

la mayoría 

sector de 

Sin duda, estas son las pautas que configuran el 

desarrollo integral de la naci6n. Lo que dijimos anteriormen-

te oe las prioridatles de le racuperación económica, lo vol-

vamos 

pautas 

a reiterar aquí, o sea, 

deja en plena entrada de 

el no cumplimiento 

insatisfacción el 

de estas 

anhelo de 

mejoría económica. De esta circunstancia, se percata sensible

mente el Gobierno Mexicano, y en su comparecencia ante la 

legislatura, en el año -de 1984, el Secretario de Hacienda 

la expresó a manera de honda e insoslayable meta del Estado 

Mexicano: 

"En este sentido, en el próximo año se constinuará 

abatiendo la inflación y se inducirá un aumento del salario 

real y el empleo, que son los factores que impactan de manera 

favorable en los niveles de bienestar de la poblaci6n. Ade•ás 
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se buscar& que la reactivaci6n de la economía se dé sobre 
una base }irme. con un ritmo de crecimiento sostenido, eficien

te y equitativo. Se persistirá en el ajuste estructural de 

las finanzas gubernamentales. al continuar la reducci6n del 

déficit ·financiero y el san:eamiento de la empresa pública. 

Todo ello se hará i.mprimiendo mayor énfasi.s a los aspectos 

cualitativos del desarrollo". (7) 

Sentado está. el perfil de la Rectoría econ6mica 

del Estado y la~ prioridades de la recuperaci6n econ6mica. 

Al exponerlaR adv~rtimos, su potencial insati.sfac

ci6n y esa advertenci.a nos si.rve para delinear ahora el papel 

del. comercio exterior en la recuperaci6n económica. En base 

a esta. es obvi.o pensar que el comercio exterior debe ser 
uno de los muchos mecani.smos posibles, para el logro de la 

ansiada recuperaci6n económica. La cuestión a resolver es 

la siguiente: lC6mo se debe desplegar la actividad del comer

cio exterior para el afianzamiento de la recuperaci6n?. 

Según nuestra perspectiva, esta actividad debe ~esen

volverse bajo estos puntos: 

A) En la proyecci6n preferencial de productos manu

facturas con respecto a las materias primas, ya que la expor

tación de éstas no es suficiente para cubrir el creciente 

déficit de la balanza de pagos, originado por la deuda externa 

además de que, el comercio exterio_r de materias primas, está 

expuesto a avatares. tales como su despreciaci6n en los merca

dos internacionales, su constante reemplazo por los crecientes 

sustantivos que emplean los países industriales y su proclive, 
a relegar a la planta productiva de los países subdesarrolla

dos a una injusta división internacional del trabajo. 

B) En l"a mira de diversificar mercados de acci6n, 
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que no se concentren en Estados Unidos, punto que tratamos 
líneas anteriores. 

C) En la perspectiva de impulsar la producción· de 

artículos y manufacturas no petroleras, para reducir la depen

dencia cada vez más agobiante de nuestro país con respecto 

al mercado petrolero. 

D) En la sustitución del permiso de importaci6n 

por arancel. Las positivas implicaciones de este reemplazo 

son evidencias por las siguientes consideraciones: 

''La Eficiencia I11dus~rial''. 

El sistema de permiso previo garantiza al productor 

nacional un mercado cauto en el cual se puede establecer pre-

cios tan elevados como lo permitan la demanda y el mercado 

internos, al eliminar la competencia externa, cuando los permi

sos no se conceden. 

Esto ha traído como consecuencia que la industria 

del país tenga pocos estímulos para reducir sus costos y mejo

rar la calidad de sus productos. 

El impuesto de importaci6n o arancel es un instrumen

to que permite mayor eficiencia y competitividad ·a la indus..:. 

trial nacional, al establecer un precio tope al producto nacio

na1, esto es, el precio internacional más el impuesto de impor

taci6n. De esta manera el arancel propicia la protección 

al producto nacional pero hasta cierto límite por encima del 

está sujeto a la competencia externa. 

Eficiencia en el Comercio Exterior. 
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Desde e1 punto de vista de 1a ba1anza de pagos, e1 

arance1 o impuesto a 1a importación es un instrumento protec

cionista más efieiente que e1 permiso, pues siempre se puede 

estab1ecer un arance1 equiva1ente.al permiso que 1imite 1a 

demanda de importaciones a. la misma cantidad que un permiso 

o cuota g1oba1. Sin embargo, e1 arance1 estab1ece un 11mite 

a 1a protección (precio internaciona1 más la tarifa), y e1 

productor naciona1 tendrá que preocuparse por ser competitivo 

y eficiente 1o cua1 posibilita para poder salir a exportar. 

Eficiencia y equidad en la administración de 1os 

instrumentos proteccionistas. 

Actua1mente, 1a 'concesión de permisos se aval6a a 

través de 1a Dirección General de Contro1es a1 Comercio Exte

rior de 1a Secretaria de Comercio, con el apoyo de 74 Comités 

Consu1tivos, teniendo que emitir más de 1,000 decisiones dia

rias sobre so1icitudes de permisos de importación. .Sin duda 

a1guna, .el desarro11o y 1a comp1ejidad de 1a economía naciona1 

hacen posib1e poder avaluar 1,000 so1icitudes diarias y 1ograr 

decisiones que sean económicamente adecuadas y permitan equi

dad en la asignación de permisos, esto es, e1 trato a igua1es. 

Sin embargo. el arancel o impuesto a 1a importación si elimina 

1a discreciona1idad que caracteriza e1 otorgamieno de los 

permisos al fijar una regla general aplicable a todos 1os 

i·mportadores. 

La limitación y/o prohibición de importaciones a 

través del permiso ha originado el contrabando y por tanto, 

la evasión fisca1. La eliminación del permiso y su susti tu

ción por el arancel, permitiría disminuir el contrabando a1 

tener oportunidad de importar legalmente a través de un meca

nismo que administrativamente sería automático, por lo que 

finalmen.te. d.ism:Lnu.iría la evasión fiscal. 
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Incremento en la recaudación fiscal. 

El impuesto a la. importación o arancel, al sustituir 

el permiso previo, permitirá aumentar los ingresos tributarios 

que actual~ente se transfieren al importador". (8) 

ciación 

nales y 

E) En la 

de México, 

ante la 

perspectiva de acrecentar el poder de nego

ante los diferentes organismos internacio

banca mundial acreedora, contribuyendo al 

superávit de la balanza comercial y al de la balanza de pagos, 

superávit que contribuye a oue el lastre de lA dPuif,. ~<:> see 

tan oneroso y por consiguiente, su opini6n en el foro interna

cional sea mejor escuchada, no concentrándose en una simple 

petición de mejores condiciones de pago. 

He aquí la propulsión del comercio exterior para 

la recuperación económica. Su perfil es _)'uy "bonit.o" en la 

teoría, pero en la práctica, ofrece mucha-.s implicaciones ne

gativas. Una de esas implicaciones neg.a'éivas la tenemos en 

el hecho de que nuestro comercio exteria:{, no logre despren

derse de su cordón umbilical con los i:J~ados Unidos, ya que 

el acceso de productos mexicanos a Eufopa, se ha encontrado 

con fuertes restricciones proteccionistas, en tanto que el 

mercado Japonés, en vez de ser receptor de productos mexica

nos aparece como proveedor sistemático ·de importaciones en 

partes de tecnología y electróni·ca ultraespe'cializada, y para 

completar este cuadro desastroso del intento de "desprendi

miento", hay que considerar el hecho de que ni siquiera se 

logran ganar más mercados en lá misma América Latina, en fun

ci6n de factores como la poca cohesi6n del ALALC y del SELA, 

por la muy sui generis política exterior de nuestro país, 

que pone en disgusto supremo a paises de tendencia poco demo

crática, tal como lo eran Argentina, y lo siguen siendo Para

guay y Chile, y por la política de "acrredor altamente compren-
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sivo" que tiene nuestro país con ciertos países como Nicara

gua, al que trata benignamente en la regeneraci6n de su deuda 

con México, sobre todo cuando se aborda el comercio bilateral 

en materia petrolera. Todo lo anterior conduce a nuestro 

comercio exterior, a seguir supeditado a los fen6menos econ6-

micos que acaezcan en el vecino país el norte, fen6menos que 

estriban fundamentalmente en la contracci6n o no del mercado 

estadounidense, en la transigencia e intransigencia del Ejecu

tivo frente a las demandas del· legislativo y en el abarata

miento o encarecimiento del d6lar. 

Por si fuera poco, la dependencia respect:., el :::c:::ca

do pecroiero no ha podido ser librada; PEMEX sigue siendo 

el principal exportador mexicano, el principal generador de 

diviéas en nuestro país y uno de los fir~es baluartes de cap

taci6n de impuestos para el Estado. 

Para· rematar esta serie de adversidades, es menester 

señalar que el mis•o co·mercio exterior es "un mal en sí", 

lPor qué afirmamos esta aparente paradoja, a diferencia del 

consenso general, que nos dice que el comerc'io exterior es 

un aspecto positivo de la economía :i base de su aportación 

de divisas? Por las siguientes razones que plasmamos a con

tinuaci_6n: 

"El ingreso nacional de los países no desarrollados 

depende ya no del ahorro y de la inversi6n como en los países 

industriales, sino de las importaciones y exportaciones, siendo 

las primeras y no el ahorro lo que constituye la principal 

filtración del caudal monetario nacional, mientras que las. 

exportaciones son el estímulo primordial de los ingresos, 

en lugar de las inversiones; si las exportaciones disminuyen 

y el gobierno intenta una política expansionista, su actitud 

provocará un aumento en las importaciones con el consiguien-
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te deteriodo de la balanza de pagos a través de la pérdida 

de divisas. 

Esta situaci6n determina importantes y variadas reper

cusiones en l.os sistemas fiscales y_ por ende, en -la activi

dad econ6mica general; tres tipos de ~fectos principal.es pueden 

citarse: 

a) La importancia que tiene el ... sector externo den-

tro de los ingresos nacional.es, 

sometidos a fluctuaciones de 

hace que 

apreciabl.e 

estos se encuentren 

intensidad. Como 

en l.o general el comercio exterior de l.os países subdesarrolla

dos se reduce a .una ·o po·cas materias primas y l.os precios 

de ellas dependen d~ lo~ ·mer¿ados-internacional.es sus fluctua

ciones cons_~antes ·: T_epercuten doblemente en la economía de 

los países expi:irtad.b'Í-;,,s, · en primer término, al l.esionar el 

renglón exportador principal estímulo de la economía y en 

segundo, al provo'car una baja en los ingresos del. Estado, 

con todos los efe~tos perniciosos consiguientes. 

b) Las fluctuaciones de una buena parte del ingre

so gubernamental constituido por el sector externo, afectan 

ncccs:iriamcnte los programas de desarrollo económico, a través 

de las inversiones públicas, puesto que, como ya se señaló, 

al bajar las exportaciones, cualquier intento del Estado provo

cará desniveles en la balanza de pagos. 

externo, 

c) La dificultad 

necesariamente se 

para obtener 

refleja en la 

ingresos del sector 

acción gubernamental. 

externa, al proyectarse en la pol.itica tributaria para gra,·ar 

con más intensidad las actividades nacionales a través de 

l.a magnitud de la carga impositiva, del mayor uso de las fuen

tes fiscales y de su distribución entre impuesto al. consumo 

y gravámenes al ingreso". (9) 
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Como fácilmente se ve, el comercio exterior, aún 

cuando se desplegara en los términos id6neos para el logro 

de la recuperaci6n econ6mica, no es valioso instrumento para 

el logro de la recuperaci6n econ6mica. Pensar en el "fortale-

cimiento del comercio exterior" parece ser que significa la 

maldici6n perpetua del sistema econ6mica internacional, que 

condena vitaliciamente a México a seguir siendo un país subde

sarrollado, dedicado preferencialmente a la exportaci6n de 

materias primas, o en el mejor de los casos, de manufacturas, 

sin la posibilidad ·de medir econ6micamente, y en un tiempo 

extraordinario contrapasar a ser un país dinámico y econ6mi

camente estable. 

lQu~ es lo que puede esperarse de e~te orden de cosas? 

Muy poco. El milagro de hacer supervitaria a nuestra economía, 

milagro logrado por ei impulso a las exportaciones, tenderá 

a languidecer cuando endurezca Estados trnidos sus ·fronteras 

comerciales y haga lo mismo la Comunidad ~C:o116mica Europea. 

Este languidecimiento 

ciones, lo que frena 

cienes, adeaás de que 

provoca la 

el programa 

limita la 

nueva nece'sidad 

de sustit.uci6n 
-~ .-

cap a cid ad -:de 

de impórta

de importa

expansi6n de 

los programas de inversi.6n públic?, puésto quEl. la caída de 

las exportecionc~ o¿iginaría una posible inflaci6n incontrola

ble y galopante.' -Si el Estado no se 'tíbstuviera de su gusto 

y no se determinara la contrataci6n e i~portaciones". 

Este panorama negativo lo podemos tocar en positivo 

pensando en que el comercio exterior, a pesar de su papel 

de "eterno de materias primas", debe cumplir fielmente con 

las prioridades de la recuperaci6n econ6mica que se le han 

asignado. Tiene poco tiempo para desempeñar eficazmente su 

labor, ·por la serie de factores econ6micos en Estados Unidos 

que hemos citado, factores que indican que en cualquier momen

to, puede acabarse la coyuntura que ha creado el espejismo 
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de nuestro superávit. En este ti.empo de la coyuntura propi

cia, los esfuerzos no deben ser escatimados, y la caracterís

tica de mal de in situ que ti.ene el comercio, para el finan

ci.ami.ento del défi.ci.t fiscal, debe ser reduci.da hasta lo que 

más se pueda. El punto posi. tivo el comerci.o exterior, es 

la creaci.6n de un superávi.t, pero ese superávit tiene vida 

corta, lo que obliga a la actuación expedita y eficaz por 

parte de todos los agentes de la producción, para la obten

ci.6n de los resultados que demanda la recuperaci.6n econ6mi-

ca. 
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l.. Ell FU•cxo• DE u JlEC'l'OllU. ECO•OllICA DEL ESTADO 

Como vimos en el· capitulo anterior., el comercio exte

rior causa graves trastornos a la política tributaria del 

Estado. Al depender nuestra economía fundamentalmente de 

las exportaciones, una baja en éstas. deb.ida a la concentra

ción de 1os mercados mundiales, provoca que nuestras autorida

des se vean en gran necesidad de buscar fuentes de ingreso 

"emergentes" que subsanen el estrujante déficit fiscal que 

sufren, y el aumento en las contribuciones es la fuente más 

obvia y natural de compensación de este desequilibrio. Si 

1a posibilidad de que· las exportaciones decrezcan fuera remota, 

no tendríamos razón aigúna ~~~e hacer condena a nuestra sujec

ción con r·especto a la actividad comercial. Pero como es .. 

posibilidad no es remota. dada la inminente probabilidad de 

que la reserva Federal Estadounidense "apriete" la relajación 

monetaria" que recientemente alimentó, entonces la condena 

de esta Dependencia es justa y legítima. 

El hecho de que el Gobierno se vee obligado a incre~ 

mentar impuestos, redunda no sólo en el malestar clásico de 

los contribuyentes. que se quejan de una exacción "injusta, 

~rbitraria" sino también en un grava .obstáculo para la consecu

ción de una de las prioridades que señalamos como constitutiva 

de la recuperación económica, y esta prioridad es la del desa

rrollo armónico y equilibrado de la nación. 

La interrogante a resolver es ésta: ¿cómo afecta 

el desarrollo nacional esta necesidad de obtención de recursos 

emergentes?. 

Afecta en el sentido de que exacerba el clásico e 

indeseable desequilibrio entre los impuestos directos y los 

impuestos indirectos. Este desequilibrio acarrea graves con 
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secuencias, y algunas de ellas son ilustradas por las siguien

tes observaciones: 

El predo!Dinio de los paises subdesarrollados sobre todo 

en México- de los impuestos indirectos sobre los directos 

indica un alto grado de regresividad del sistema tributario; 

pero debe aclararse que los gravámenes indirectos no son igual

mente regresivos, puesto que esta regresividad está en razón 

·inversa del ingreso del sujeto .,final de la carga tributaria. 

Sin embargo, la tasa de regresividad puede ser muy alta, si 

se 

de 

atiende a que tradicionalmente se gravan los 

gran consumo, porque de acuerdo con el principio 

artículos 

de conve-

niencia, constituyen una fuente de ingresos que no produce 

efectos políticos; por otra parte, el Único impuesto que puede 

no ser regresivo es el que grava a bienes santuarios, que 

además de producir poco financieramente hablando, determina 

condiciones de control fiscal, difíciles de llevar a sus últi

mas consecuencias. 

Aquí cabria hacer una distinción entre los efectos de 

la incidencia y los realmente económicos. En el primer caso 

se trata de determinar quién paga a través del mecanrs·mo····ae~ 

mercado, los impuestos, y en el otro, de conocer cómo los 

gravámnes; en el primer caso, es evidente que los impuestos 

indirectos gravitan sobre los consumidores, con lo que en 

términos generales tienden a disminuir la capacidad de compra 

de la población y con ello a restringir el mercado. Lo ante

rior indica con toda precisión dónde términa el análisis de 

la incidencia, ya que el pagador final del impuesto lo es 

el consumidor". ( 1 

De lo anter<f.or puede concluirse, que este desequilibrio 

financiero afecte la consecución de las metas a perseguir 

todo sistema impositivo ideal, metas que a nuestro entender, 
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son las siguientes: 

1. Incremento en el gravámen a la propiedad territorial, 

dadas las condiciones de especulación y ausentismo que suelen 

promover sus clásicos tenedores, o sea, los grandes propieta

rios. 

2. Incremento de impuesto en el consumo de artículos 

de lujci, .produ·ctos que suelen ser de los más favorecidos en 

los tiempos de crisis, por l.os bajos gravamenes que se l.es 

infligen 1 porque tienen mayor posibilidad de aprovechamiento 

de las c.uyunt:u~-;;,s pro-exportación que suelen presentarse en 

forma intermitente y fugaz. 

3. Incremento gradual en el impuesto a la renta, que 

vaya gravando a los contribuyentes, de mayores ingresos y 

desgravando a los menos pudientes. 

Est~s metas del sistema impositivo ideal, promotor de 

la equidad e ígu~ldad en las contribuciones, evidentemente 

se malogra en el desequilibrio empleado por la cita, y conse-

cuentemente a esto, no es 
de.muestre plena disposición 

factible pensar que el 

a conceder estímulos 

Gobierno 

fiscal.es 

a la actividad exportadora; complementando su planteamiento 

con una serie de soluciones y paradas políticas de reforzamien-

to ideológico. Pero la realidad es otra, lo que constataremos 

en el próximo apartado. 

I.l ESTINDLOS FISCALES 

Antes de desarrollar la idea apuntada en el último 

párrafo del apartado anterior, veamos cuáles son las principa

les modal.idades de estimulación fiscal al comercio. 
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Dichas modalidades, principalmente habladas son las 

siguientes: 

l. La exención total de impuestos para la exportación 

de manufacturas, cuyos componentes primarios sean fabricados 

en e1 país. 

2. La excenci6n de la obligación de cubrir aguinal

dos, prestaciones econ6micas e impuestos para empresas de 

nueva creación. 

Estas modalidades de las que hablamos, son ".modalida

des históricas", puesto que modalidades actuales, palpables 

y tangibles no las encontramos. Los estímulos fiscales al 

comercio exterior son meras declaraciones teóricas, tal como 

se desprende de las siguientes palabras de Silva Herzog: 

"La poli tica de promoción fiscal, continuará estimu

lando la inversión en actividades productivas y la generación 

de empleos permanentes, observando criterios de selectividad, 

racionalidad, condicional id ad, tr:msparencia y eficiencia, 

con el propósito de incentivar el desarrollo de las actividades 

y regiones prioritarias. 

El presupuesto de estímulos fiicales, para 1985, 

asciende a 40,000 millones de pesos, que se distribuirán, 

entre otros, para el fomento de la inversión y el empleo; 

la promoción del desarrollo regional; y el apoyo de los progra

mas de mínimos de bienestar. Debe señalarse, sin embargo, 

que los estímulos fiscales no serán acumulables para efecto 

del pago del impuesto sobre la.renta". (2) 

lPorqué estas palabras demuestran que los estímulos 

fiscales al comercio son meras declaraciones?. 
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Porque estas palabras no 

otras que también pr~nunció 

l.as siguientes: 

guardan congruencia 

Silva Herzog, y que 

172. 

con 

son 

"La política aduanera constituye un importante instru-

mento de la estrategia econ6mica, no 

aumentar los ingresos tributarios y 

solo como mecanismo para 

con el1o el ahorro del 

Gobierno Federal sino, sobre todo, como herramienta para 1levar 

a cabo una política comercial eficaz, que induzca la sustitu

ción eficiente de importaciones y !~- c~p&nsi6n perma•ente 

doe l:i:o ,¡,xportaciones. Por .ello, se continuará perfeccionando 

su estructura, incluyendo l"a simplifica.ción de trámites para 

facilitar su desempefio efica~ y honesto". (3) 

Como se puede advertir, la incongruencia estriba 

en que el estimulo fiscal, dable a l:a pol:l tica comercial, 

es el apuntalamiento de la tendencia tradicional: de la sustitu

ción de importaciones, lo que implica que se fomenten los 

llamados permisos de exportación, sino· muy a1 contrario la 

anegan con la creaci6n de lo::: llamados "mercados cautivos", 

mercados . que permiten la obtención de muy buenas ganancias, 

sin preocuparse ni esforzarse por la obtención de una produc

ción internacionalmente competitiva. 

La circunstancia que hemos comprobado, de que esta 

tendencia de sustitución ~e importaciones no · estimula para 

nada la exportación, hace prueba plena de nuestra aseveración 

de que h_ay incongruencia en las palabras de Silva Herzog y 

por lo tanto, el hecho hipotético del est:l.mul,o al comercio 

es siempre llena declaración. 

En este orden de cosas, sobresale la famosa opinión 

de los expertos en el sentido de que debe declararse a un 

lado el excesivo proteccionismo, y sólo se deben impulsar 
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aquellas industrias y empresas que demuestren ser idoneas 

para fomentar e1 paulatino reemplazo de las materias primas, 

por las manufacturas, y el de los bienes de capital extranjero 

para los nacionales. Lástima es que esta prior:idad no se 

cumpl.e, y as:!, el problema de la estimulaci6n al comercio 

se vuelve tan delicado y complejo, como.el de la doble tributa

ción que trataremos a continuación, en el siguiente apartado. 

1.2 LA DOBLE UXBOT.&CIO• 

Este 

más grave que 

y que el de 

afirmamos esto 

cipalmente en 

querámoslo o 

problema de la· doble trioutación, ea todavía 

el <le no logro de la prioridad dé' dé.Sarrollo, 

la real falta de estimulo a las exportaciones, 

en virtud de que el ~roblema se concentra prin

la importación de mercancías. Importación que 

no, es muy import.ante, para nuestra económia. 

lPorqué es muy :importante ia· importación, si precisamente es 

"el mal que combate" la actual política de comercio exterior?. 

Es muy importante la importación paa nuestra economía, 

en el sentido de que viene a rescatar a nuestro panorama comer

cial del naufragio que le provoca la falta de política exporta
dora. 

Se contraen las exportaciones y las importaciones 

se hacen necesarias. Se introduce por nuestras autoridades, 

una arriesgada 

posibilidad de 
política de 
una sencilla 

expansión 

inflación 

monetaria, se habre 

porque hay demanda 

la 
no 

satisfecha por adecuada y suficiente oferta, y la importación 

emerge como pieza comercial básica. 

premisas fundamentales, se implanta 
de importaciones, y esa política 

de la doble .tributación. 

Sin consideración a estas 

la política de sustitución 
es la llave del problema 
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"En consecuencia, hasta 1970 los niveles arancelarios 
eran sumamente dispares, la estructura arancelaria era demasia

do irregular. Esto también se debía además de la fijación 

casuística de la tarifa ya mencionada, a los diversos objetivos 

que se le han asignado al arancel, tales como proteger la 

activida\ economía nacional., desalentar la compra de ciertos 
bienes (consideramos co•o "innecesarios"- .. o·· ''superfluos")• 

y estimular l.a compra de otros considerados "necesarios" que 

no son producidos en el país; sacar .ventaja de negociaciones 

comercial.es internacionales; •ejorar el registro de lee ~~po~

taciones; impulsar secto~cz "prioritarios" (como la agricultu

ra). La existencia de tarifas mixta (especificas y ad-valorem) 

así como la ··ya mencionada sobretasa del 10% a la importación 

de ciertos artícul.os a partir de 1962, también contribuyeron 

a incrementar la diversidad de l.as tasas arancelarias". (4) 

uno 

Con sólo observar la tarifa general de 

puede darse cuenta del porqué de la doble 

importación, 

tributación. 

Cpn esa tarifa compuesta de secciones, y estas secciones com

puestas .ª la vez de capítulos, y estos capitules a su vez 

integrados por subcapítulos y estos subcapítulos formados 
por partidas. y estas partidas conformadas por su bpartidas, 

ic6mo no.iba a surgir la doble y hasta la triple tributaci6n! 

La no entrada al GATT y el hecho de .. le singular forma en que 

se concedían los permisos de importac~6n, a nuestro entender, 

son otros dos factores importantes que explican la doble tribu
tación sin olvidar, claro está, la concurrencia del permiso 

de importación con el arancel, concurrencia que hace insoporta

ble e insostenible el problema de la doble tributación. 

Tenemos pues, sentados dos problemas fundamentales 

del comercio exterior. 1\ecesitamos ahora abordar un caso prác-

tico e ilustrativo y ese caso práctico que abordaremos es 

el de la industria maquiladore. 
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U.3 EL REGIKEW DE L.& IKDUSTRIA MAQUILADORA CASO ESPECIAL 

Anteriormente hicimos ver que pese a las apariencias, 

los estimulas fiscales son prácticamente nuios para la activi

dad ·exportadora. Sin embargo hay una rama de la industria 

exportadora que si goza de pleno apoyo tributario a su opera

ción, y esa rama es la maquiladora. 

Según sea su clase·, la ··fn~t"u~~~ia :. ~aquiladora gozar! 

de mayor o de menor ~stimuld.~iscal. Si se tr¡~~ de maquilado

re~ d~! ~f~tema abierto. (el sistema implica su expansión 

por todo el· territorio nacional) el beneficio impositivo será 

concerniente al ·rubro. de los impuestos de exportac'ión. Si 

se trata de maquiladoras del sistema "cerrado" (condensación 

de un determinado local, que goza de un control y vigilancia 

especial), el beneficio se extiende no sólo a la modalidad 

del impuesto de exportación, sino también a franquicias, im

puesto sobre el timbre (cuando estaba vigente), impuesto pre

dial, etc. No cabe duda, que las maquiladoras constituyen 

"verdaderos casos especiales "dentro del despliegue de la 

política de comercio exterior meAicana. 

lQue razones animan al gobierno a concederle a las 

maquiladoras este trato preferencial? Los expertos señalan 

éstas: 

1. Las maquiladoras constituyen la opción más idónea 

que tienen los paises subdesarrollados, para integrarse de 

manera eficaz al mecanismo de despliegue de la economía inter

nacional. 

2. Las maquiladoras permiten la generación de ecpleos, 

la irradiación de centros de trabajo, la ampliación de los 

mercados internos y un desarrollo más equilibrado de la econo-
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mía. 

3. El trabajo de las maquiladoras. fomenta la disci

plina industrial en la fuerza laboral de nuestro país. 

4, La industria maquiladora absorbe la creciente 

fuerza de trabajo desempleado, que anega ·a la agricultura. 

e impide la emigraión de esa fuerza de trabajo a los Estados 

Unidos, of~eciéndole una perspectiva muy similar de desarrollo 

laboral, con la gran diferencia de que en territorio mexicano. 

el potencial em~grante. no sufre "rel ee~c±6?? étüica ••. ni. menos

precio de parte de las autoridades, como acontece en Estados 

Unidos. 

5. La industria maquiladora. es la fórmula más idónea 

paa minimizar la. tendencia del capital y de la inversión 

extranjera a volatizar las ganancias qu·e obtienen en el país·. 

lHan sido convincentes estas razones? 

lHan arrojado resultados prácticos? 

La siguiente estadística nos permite visualizar los 

sorprendente.a resultados prácticos: 

"Si hablamos en términos del valor agregado nacional~ 

es decir, el contenido mexicano ·que es netamente exportado 

por parte de las empresas, nos vamos a encontrar que en 1970·, 

se exportó un total de 82 millones de dólares. 

De estas cifras puede deducirse fácilmente el dinamis

mo de esta industria. En 15 años han pasado de 12 a apróxima

damente 600 han pasado de 3,000 obreros a más de 120,000, 

y han pasado de 82 millones a más de 630 millones de dólares 

en su exportación de valor agregado". (5) 



177. 

No obstante estas cifras, y la serie de puntos positi

vos que anuncian los expertos a favor de las maquilador'as, 

parece ser que las desventajas de esta industria son más sensi

bles. Entre éstas podemos enlistar las siguientes: 

l. La industria maquiladora fomenta en forma, por 

demás lamentable, la ruina y el deterioro económico de los 

países Subdesarrollados, puesto que contribuye a que los países 

desarrollados obtengan ventajas competitivas en los mercados, 

mediante el abaratamiento de la mano de obra de los mercados, 

la acumulación de capital golondrino y la preservación de 

·i~= f6~mula& t~c11fcas de la tecno16g~ca avanzsda. 

Estas circunstancias, innegablemente, alimentan el 

poderío de los desarrollados, y ese poderío recrudece la condi

ción de subdesarrollados que tiene la mayoría de los .países 

tercermundistas. 

2. La industria maquiladora, contrariamente a lo 

que se piensa propicia un mayor margen de elusión de normas 

y restricciones legales, que hacen las inversiones y los capi

tales foráneos. 

3. La industria maquiladora envuelve el mismo proble

ma de "soberanía económica" que siempre aqueja a la Nación, 

ya que centúa la eterna dependencia de nuestra economía con 

los Estados Unidos. 

sea 

4. Suponiendo 

benéfica, y que la 

que la dependencia con Estados Unidos 

expansión económica de ese país de 

perpetúe, la industria maquiladora arroja a toda nuestra indus

tria de la exportación a la virulenta ola de protesta, - -

que se ha levantado en Estados Unidos contra las crecientes 

importaciones hace la nación del Tío Sam, importaciones que 
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primordialmente provienen de paises típicamente representativos 

de la industria maquiladora. México, por su cercanía geográfi

ca, y por su pecualiarisima política exterior, es propenso 

a ser blanco más propicio de la oleada de proteccionismo que 

se desata entre banbalinas del Capitolio. 

Asi pues, subyaciendo en el espejismo de las cifras, 

se encuentra la auténtica realidad de la industria maquiladora. 

Vale decir, a f,avor del. impulso de esta industria, que ha 

sido una atractiva variante de solución para terminar con 

la crónica insuficiencia industrial que arrastra nuestro país, 

deficienciR, que junto con todas l.as demás viscitudes negativas 

de nuestro firmamento económico, sólo ha sido s.ubsanada, con 

más o menos buen éxito, por la gestión de nuestro país ante 

l.as principales organizaciones financieras internacionales. 

A esta actuaci·ón de México nos referiremos en los próximos 

apartados de este capítulo. 
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2. KEIICO Y SU PARTICIPACIOK E• LOS ORCASISMOS I•TERSACIOSALES. 

Como quedó demostrado en los apartados anteriores, 

el comercio exterior no tiene la pujanza suficiente, para 

impulsar la recuper~ción económica de nuestro país, y por 

consiguiente, la consecución del fin de la Recto~fa del Estado. 

Sobre bases económicas movedizas, México trata de reafirmar 

desesperadamente su soberanía, 

su "presencia política", en los 

foros donde hace escuchar su 

y despliega gran cantidad de 

llamados foros internacionales, 

p.articularísima opinión en tan 

d~uJu~ cuuflic(os 9 COWO ~1 C~11troaw~ricano, -O el escadounidense 

nicaragüense. EN materia económica, la intervención, interna-

cional de nuestro país tiene claros momentos de expresión, 

momentos que podemos enlistar así: 

l. La intervención del Presidente Luis Echeverría 

en la III UNTAC, participación que sirvió para la promoción 

de la famosa Carta de los Derechos y Deberes Económicos de 

-los Estados, aprobada en forma general por la Asamblea de 

las Naciones Unidas, el 12 de Diciembre de 1974. 

país en 

2. 
el 

El liderazgo 

grupo de los 

provisional 

77, liderazgo 

que 

que 
ejerció nuestro 

fué desempeñado 

por nuestro representante de las Naciones Unidas. 

3. La suscripción, que como país fundador y origina

rio, hizo México del Acta constitutiva de la ALALC. 

4. El reciente ingreso de México en el GATT, ingreso 

que se supone servirá para tornar eficiente la planta producti

va del país. 

Antes de pasar a la explicación de es~os puntos, 

hablando pri1:1eramente del grupo de los 77, transcribi::ios esta 
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opinión acerca de la intervención internacional de México. 

"La política exterior de México, como la de cualquier 

país débil que obtuvo su emancipación de una gran metrópoli, 

fué disefiada ftindamentalmente para la defensa de los intereses 

nacionales internos. Se entiende que, en principio, la preser

vación y afirmación de la soberanía nacional aunque histórica

mente, con los cambios operados a nivel interno e internacional 

el concepto de soberanía nacional haya ido cobrando en la 

~;~ct~c~ ~~st~ütdb iu~~rprecac~ones •••• a1 estud~ar··1a política 

mexicana. se enfoca como una respuesta a la norteamericana 

más bien como una acción que cobre vida por su propia iniciati

va. Existe una razón lógica para ello: dentro del sistema 

ínter.americana, es la potencia hegemónica la que como tal 

ha iomado la iniciativa; los otros estados miemb~os han· respon

dido a ésta, con distintos grados y tipos de reacción, pero 

siempre con una respuesta y nunca tomando ellos mismos la 

iniciativa". (6) 

Visto esto, pasamos a la explicación del grupo de 

los 77. 

2.1 EL GRUPO DE LOS 77 

Cabe decir, antes que todo, que el grupo de los 77 

tuvo su origen en la famosa Conferencia de Argel, que engloba 

a los principales países disconformes con el actual orden 

económico internacional. Dicha Conferencia de Argel se celebró 

en 1973, bajo la ferula del presidente anfitrión Huari Bume

rien, que en aquella oportunidad histórica dijo lo siguiente: 

"La determinación cada vez más firme de los pueblos 

de poner fin a los tratados injus·tos y de rechazar las coaccio

nes de un Derecho Internacional concebido en una época ya 



181. 

pasadas y se refleja los intereses de las potencias imperialis

tas •. lNo ha llegado la hora -se pregu~taba Bumerien- de reo~de
nar l'as reglas del Derecho Internacional en el sentido de 
los nuevos hechos del mtindo contemporáneo:;.? (7) 

.De esta conferencia surgi6 un poderoso frente de 

resistencia a los paises más ricos del mundo, frente que para 

mantener la operancia en sus acciones ha decidido mantenerse 

Unidas". .Este frente de resistencia ha planteado, más ~irme~: 

mente que ninguna otra corporaci6n u organizaci6n internacional 

la necesidad de reforma del orden econ6mico. int~rnacional; 

y de su aportaci6n han surgido las proposiciones de ref.orma.: 

que la UNCTAD hizo suyos. A saber, estas proposiciones son 

las siguientes: 

l. El establecimiento de un sistema generalizado• 

de preferencias. 

2. La elaboración de un nuevo C6digo de Conducta 

multilateral. 

3. El Convenio Internacional del Cacao. 

4. El derecho de las Naciones subdesarrolladas a 

la plena disposici6n de sus recursos naturales. 

Ls acci6n 'de los 77, 

concentr6 en el cuestionamiento 

fueron plenamente aceptados de 

Deberes de los Estados, en la 

después de esta presi6n, se 

de aquellos puntos que no 

la Carta de los Derechos y 

ONU. Cuestiones impresisas 

de ésta, como fortalecimiento de la Soberanía y la operación 

de las transnacionales, fueron puestas de relieve por los 

77, siempre dirigidos por la conducci6n acertada de la India. 
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mientos siguieron siendo 

con el pueto de vista del 
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liderazgo de los 77; "los plantea

radicales. alcanzando su clímax 

líder Fidel Castro; vertido en el 

sentido de que "la deuda externa es impagable o imponderable 

de truncados sacrificios". 

En contraste a esto, la reciente guia de México imp~i

mió moderación al grupo. Muñoz Ledo encauzó a los 77 por 

la senda de l·a tradicional política. mexicana, consistente 

en hacer el máximo uso del foro de las Naciones Unidas· para 

pregonar la .nec~sidad de refor•a del· orden internacional, 

con el constante puntualizamiento ·de los principios de la 

n·o intervención. la autodeterminación y el derecho a la dispo

sición de los recursos naturales. Bajo esta co.nducción, el 

fa~oso esfuerzo pacificador de Contadora encontró fuerte eco. 

El producto ll!ás reciente del grupo de los 77 es la 

"llamada a cordura", que los presidentes d~ México, Tanzania, 

Grecia y la India hicieron a los mandatarios de las superpoten

cias. para que no detonen el holocausto y reduzcan al máxí•o 

el nivel arcenal nt1'clear. Dicho llamado demuestra, que el 

Grupo de los 77 es un buen acicate para que las Naciones Unidas 
pongan resultados concientes a su actuación• y sobra todo• 

es buena muestra de que el grupo sigue fiel, a los tres princi

pios básicos que.animaron en Argel su creación, y que a saber 

son: 

1. El logro del ·máximo nivel de independencia, con 

respecto a los dos grandes bloques ideológicos que dividen 

al mundo. 

2. La eliminación, al máximo posible, de la tentativa 

circunstancia de que algún país no alineado sirva de trampolín 

para desatar el conflicto bél~co tan temido. 
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3. El logro del máximo desarrollo econ6mico indepen-

diente. 

Sin duda e estos principios es muy afín México. 

Sin duda eatoa principios· son una importante arma, 

que sirve para lograr algunaa metas, que e1 comercio exterior, 

en si ais•o considerado, no pued~ lograr. Pero la actuaci6n 

de México no se concreta a colaborar con l.os 77. Debemos 

examinar l.a actuación de nuestro país a otroe foros. como 

1ft ~L!~~. 1~ que.büremos a continuación: 

2.2 AL&JtI (Aaociaci6a 1.atiaoaaericaaa de Xatearaci6a) 

Primeramente, debemos apuntar que le ALADI surge 

como •edio pera supear las contradicciones existentes eli la 

ALALC. organización que fué un trasunto •uy grotesco de le 

utopía bolivariana. ya que dicha organización tuvo ~omo prop6-

~ito. magno y fundamental, la "integraci6n de Latinoamérica", 

mediante la eliminación gradual y sistemática de =ranceles 

e impuestos a la exportación. La ALALC se propon:f.a la forma

'ción de una zona plena de libre co~erc~o en América. resultado 
que se proponía alcanzar en 1980. La labor de la ALALC consi

guió algunos frutos como la definición de lo que es "el ámbito 

fronterizo" la eliminación del dumping. establecimiento de 

normas para 

la admisión 

a despacho 

pretende 

el comercio entre . zonas fronterizas. pautas para 

de inversiones extranjeras, etc. Sin embargo, 

de estos frutos, la ALALC decayó, como todo lo 

alcanzar metas ambiciosas sobre bases movedizas. que 

La 

su 

ALALC 

gloria 

no culain6 "el sueño boliviano". y la semilla de 

y decadencia afloró,dicha semilla se encuentra per-

fectamente descrita por estas líneas: 

"Desde su creación, la ALALC propició un fuerte desa-
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rrollo del coaercio' intrazona1. con las 6nicas ezcepciones 

·de 1966 0 en que el creci111iento fué bajo. y en 1967. en que 

hubo una dis111inuci6n, la tendencia al crecimiento se reanudó 

en 1968 y se conf:lrmó'·en 1969_; »ero se estancó después. sin 

que los esfuerz~s por reanimar!~ tuvieran efectos apreciables. 

Los res.u.L t:a. ~ra ALALC scSlo pueden en el. aejor 

de los casos. c~lificarse de moderados. y si bien es cierto 

que actuó como estimulo del. comercio intrazonal y de la indus-

trie. io aismo que ~aci1it6 la cooperación entre bancos centra

le• y 1.'a difusi6n cíe. la :i:nformaci6n. también lo es que el 

plazo primeramente fija.do hasta 1972. ·para realizar l.a zona 

de libre caabio~ hubo de ampliarse a 1980. inútilmente. puesto 

que para en'tonces se estaba todav:la muy lejos de alcanzarla". 
(8) 

Ante el fracaso de la ALALC surge la ALADI • que al 

igual que la ALALC. lo fué ~n su tiempo. es un Organis•o espe

cializado de la OEA. iQue significa ser un organismo especia

lizado de la OEA? Significa lo que dispone el artículo 130 

de la Carta de la OEA. que dice: 

"Organisaos intergubernamentales. establecidos por 

acuerdos multilaterales que tengan determinadas funciones 

en materias técnicas de interés común para los Estados Aaeri

canos". 

tos a 

Tienen una amplia autonomía técnica. 

las reco111endaciones que .les hagan la 

y los Consejos. 

pero están suje

Asamblea General 

Sus relaciones con la OEA serán determinadas en acuer

dos que celebre con la Secretaría General• la cual. deberá 

estar autorizada por la Asamblea G~neral". (9) 
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La ALADI se propuso moderar los objetivos perseguidos 

por la ALADI; ya no se busca la integración multilateral, 

sino la bilateral, y los acuerdos de reducción de aranceles 

e impuestos, se proponen conseguirse en forma gradual y sinté

tica, su fijación de prioridades que muchas veces provocan 

una compulsión absurda en la conducta de los organismos inter-

nacionales. Los órganos constitutivos de la ALADI son estos: 

e) El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 

b) La Conferencia de Evaluación y Convergenci.a. 

c) El Comité de representaciones. 

Pero quizá la más importante es la clasificación 

de los países clasificados como de primer desarrollo, y entre 

el.los· ·tenemos a Bolivia, .Ecuador y Paraguay. También tenemos 

paises de desarroll.o intermedio como Chil.e, Colombia, Perú 

y Paraguay. Y entre los desarrol.lados se cuentan Argentina, 

Brasil y México. El hecho de que nuestro país se encuentre 

en esta categoría, refleja su calidad de pionero de la integra

ción latinoamericana, su preocupación constante por asumir 

el "liderazgo" de los llamados de los países del tercer mundo 

y el consecuente logro de una posición privilegiada, que le 

permite negociar con cierto poder de decisión entre los orga

nismos internacionales y en la Banca Mundial la ALADI sirve· 

de plataforma para el impulso de México en el concierto latino

americano, pero se ve en la necesidad de irradiar su influjo 

también a nivel mundial, allende las fronteras regionales. 

En esa perspectiva, la UNCTAD ofrece excelente canalización, 

que analizaremos a continuación. 
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2.3 LA UllCl'JD (Caoferencía de Co•erc~o para Pa{aea Deaarro11a-

41aa y ea Deaarro11o -1 

Para la cosecha de buenos frutos sieapre es necesario 

tener una buena cimiente, y en esa tesitura, para la propulsi6n 

de sus tesis econ6micas internacionales, México encontr6 a 

1a UHCTAD ¿Por qué decimos que la UNCTAD es un campo propicio? 

Deciaos que la UNCTAD es campo propicio para la actua

ción de Hézico, porque ha promovido la creaci6n de trascenden

~c.& .iui;ernacionales, como la declaraci6n de que toda naci6n 

tiene e1 derecho de disponer libremente de ·sus recursos y 

la c1áusu1a de preferencia, _que deben dispensar las naciones 

poderosas a 1as subdesarrolladas. La UNCTAD sirve de filtro 

a -las demandas de los países pobres, que ezigen del GATT no 

les cierre sus puertas con el velado sistema de "discriminaci6n 

selectiva". que alimenta en su seno y además, la UNCTAD ha 

funcionado como acicate a los dos maximos organismos financie

ros internacionales, el banco mundial y el fondo, para que 

sean menos destructivos a la concesi6n de los créditos, o 

los países subdesarrollados. Por si fueran "de poca monta" 

estas circunstancias, la UNCTAD persiste para que siempre 

se encuentren actualizados los datos de información de transfe

rencia de tecnología, tan vitales para la formulación de polí

ticas pro-defensa de la soberanía. Estos datos se concentran 

en la siguiente forma: 

"En sendas resoluciones de la V Conferencia, la UNCTAD 

se refirió también a la cuestión de la transferencia de recur

sos reales a los países en vías de desarrollo y a otras cues-

tiones financieras relacionadas con el comercio. En ellas 

se reafirma el objetivo de la transferencia del 0.7 por ciento 

del PSB de los países desarrollados como ayuda oficial al 

desa~rollo (AOD), refiriéndose también a la asistencia multila-
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tera1 (a través de1 Banco Hundia1 y Bancos Regiona1es de Deaa

rro11o principa1aente) y a 1as corrientes - privadas y otra• 

corrientes no ·oficia1es, que deberían ser p1enamente coapati

~1es con los objetos socioecon6micos prioritarios de 1os paises 
en desarro11o". (10) 

Estas circunstancias son prueba suficiente de que 

1a UNCTAD ea UL excelente impulso para 1as tesis "financieras 

internaciona1ea" de México. Con un compás tan propicio, Hé~ico 

desp1eg6 su aagno proyecto de "expandir su liderazgo" a todos 

-J.oa paises del tercer mundo, y asi, Lui.a Echeverria Al varez 

propaso la ci\J.ebre Carta de J.os Derechos y Deberes E~on6aicos 

de los Estados, carta que. fué aprobada por - 1a Aaaablec de 

las Naci.ones Unidas el 12 de di.ciemb~e de 1974. Hacha tinta 

se ·ha derraaado sobre un posible aná1isis o "perfil jurídico 

de esta Carta", sin sacarse hasta el momeo.to nada en el.aro. 

¿por qué no se saca na~a en claro? Por las siguientes razones. 

1.. La dificil1tad siempre patente de definir cu61 

es e1 valor preciso de las resoluciones emitidas o aprobadas 

por J.a Asa•bl.ea General de 1as Naciones Unidas. 

2. El carácter siempre osado de la politice aexicana 

que rivali:za con la posici6n constantemente 1.aperialista que 

esgrimen 1os Estados Unidos. 

Sobre el primer punto, cabe apuntar que l.os expertos 

no se ponen de acuerdo en si 1as reso1uciones son aeras decla

raciones de principios, o reiteraci6n de postulados del Derecho 

Internacional, o enunciaci6n de una costumbre internacional 

pujante, que lleg6 a derogar una norma de derecho internacio

nal, etc. Lo que si se desprende seguramente de esta serie 

de circunstancias, es el hecho de que la Carta, a pesar del 

impacto político y social- que produjo, no logr6 su propósito 
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primario, ¿cuál es ese propósito? la vinculación obligatoria 

de loa estado• ·desarrol.ladoo al compromiso internacional de 

refor•a del. orden econÓ•ico imperante, y ese propósito no 

fu6 lo~rado. ¿por qu' la Carta no fué dotada~ el entreverse 

por l.a~-Nsciones Unidas, ftel elemento coersitivo indispensable 

para hacer que se cu•plan las decisiones del •ási•o organismo 

internacioaal. Eae ele•ento coersitivo se da en.estas. circun•

tancias: 

"Por 1o de•is. CORO _a,cercaciameui.:-= ¡;ün~ :!C ~el:!.e~e 

Halintopp~. aún adai.tien.do la hipótesis en que se coloca l:el.sen 

de que las ~edidas coeraitivas pudie-.n_ ser interpretadas 

coao sancione•, ello ·demostraría la obligatoriedad de la reco

mendación. EJ:"vinculo entre la recomendación inicial incu•pli

da y las eventuales •edidaa· coeraitivas, resulta demasiado 

ténue e indirecto. "La. acción coersitiva -entualaente orde-· 

nada por el Consejo. a causa del incumpl_imiento de una de 

sus reco•endaciones, no depende de la circunstancia en si 

considerada. ·wii' la inco•patibilidad entre el comportaaiento 

solicitado y aquél otro concretamente asumido por el destinata

rio de la reco•endación. Depende más bien de l• circunstancia, 

subatancialaente diferente de 1a primera. de que tal inco•pati
bilidad de co•portaaiento ha dado lugar a una situación de 

amenaza a la paz". Lo que da origeh a la acción coeraitiva 

es la situación objetiva de amenaza a la paz así creada. la 

recomendación objetiva de amenaza a la paz así creada• la 

recomendación incuaplida constituye ciertamente un elemento 

importante dentro de una situación compleja, pero no es suscep

tible de ser valorado aisladamente, y sobre todo, de dar vida 

por si mismo, a una obligación jurídica". (11) 

Obviaaente estas circunstancias no corresponden a 

la cuadratura de la Carta y el propósito de ésta queda reducido 

a sólo una "buena intención". 
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siguientes pal.abras que 

que l.as que pudiéramos 

articul.ar. Estas pal.abras son l.as siguientes: 

"La primera observaci6n que se ocurre al. apreciar 

l.a situaci6n de México frente al. mundo. es que ser un país 

en desarrol.lo no es al.go fácil. ni envidiable. significa una 

lucha cuesta arriba, incesante, contra todo. S!sifo es el. 

simbol.o por excel.encia de 1os paises atrasados. Se nos dice, 

nos ·decimos, que para superar nuestro subdesarrol.J.o debemos 

estar más preparados, equipados, organizados •. administrados 

y educados, ya que s6lo asi podremos resol.ver nuestr~s probl.e

•as internos• mejorar nuestro trato con·· .l.os Estados Unidos• 

con el. mundo; pero resul.ta que nuestra fal.ta· de preparaci6n, 

organizaci6n, administraci6n y educación· ··es l.o que constituye 

precisamente el. subdesarrol.l.o. Un círcul.o vicioso sin escape, 

o al menos. de que no han escapado muchos paises en desarroll.o. 

Una autoridad de tanta al.curnia como es Hydral. • nos aconseja 

que no t·ril.lemos el camino que l.os .Paises desarrol.lados actua

l.es siguieron en el. sigl.o XIX para superar su atraso. Las 

condiciones no son las mismas. No tendríamos éxito en crear 

una economía verdaderamente moderna y en el. proceso tal vez 

destruiríamos nuestro tejido social; y francamente no quisiéra

mos cambiar nuestra trama social por l.a de un país desarrollado 

como precio por .adquirir una economía moderna cada país debe 

encontrar su propio camino". (12) 

Todo lo anterior nos muestra el panorama esencial 

de la intervenci6n de México en l.a UNCTAD. Dicha intervenci6n 

fué positiva, irradiante de buenos augurios, pero decayó por 

l.as circunstancias mencionadas. Aún con estos graves obstacu

l.os. México sigue promoviendo sus siempre particulares tésis. 

Las estrategias internas son cada vez más fuertes en nuestro 

país, y la necesidad de emplear 1a pol.!tica exterior para 
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1a búsqueda de mejores condi.c:i.ones :lnternaci.ona1es de mercado 

es :Lmperat:Lva. EN este tenor, Héx:Lco mant:lene pr:lmeramente 

un papel expectab1e en el GATT • y 1uego dec:Lde partic:lpar 

activaaente. La v:lnculació.n de México con e1 GATT la explica

aos en el s:Lgu:lente apartado. 

2.4 EL"CATI' (Ac•er•o Ceaeral. so•re &raaceies A•aaaero• y 

Coti.ercio) 

Antes de observar la actitud de Héx:Lco frente al 

GATT. exaainaremoa someramente al.ganas aetas características 

de este organismo. 

Hay que seña1ar .que e1. G.A.T.T. no es un organismo 

no especia1:lzado de la ONU ¿Qué imp1ica ser un organismo espe

cia1izado de la ONU? 

Imp1:lca ser una organización creada por acuerdo 

:lntergubernamen~al, tend:lente a la rea1:lzac:L6n de alguna act:l-

vi.dad de i.mportancia para 1a comunidad 

vinculadas a. 1as Naciones Unidas por 

i.nternacional, y están 
e1 Consejo Econ6m:Lco 

Soci.al. cracter.isti.co de las que carece· el G. A.T. T. por no 
estar vinculado al Consejo Econóa:Lco Soci.al, característico 

de las que carece el G.A.T.T •• por no estar v:Lnculado al Conse

jo Económico Social, aunque la eventua1idad de la :lncorp~raci.Ón 
del G.A.T.T. a la ONU siepre está patente, por lo que dispone 

e1 artículo 57 de la Carta de las Naciones Uni.das. 

Esta c:lrcunstanci.a de que el G.A.T.T. no sea organ:Lsmo 

especializado de las Naciones Uni.das ha sido determinante 

para que Héx:Lco haya profesado hasta hace algunos meses, reti
cencia al i.ngreso a ese organismo. Beaos visto como nuestro 

pais si.n reservas a la co111posi.c:Lón de entidades como la OIT • 

1a OHS, la OACI, etc •• todas ellas organizaciones especializa-
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das de las Naciones Unidas. Pero a la entrada al G.A.T.T. 

siempre .fue vista con reserva por México, por lo que es vál.'ido 

pensar que el. hecho de que no sea organ.:lsmo especializado 

de la ONU .fuese determinante paa que nuestro país no formara 

parte, hasta hace unos días ~el GATT. 

Otra situación que hac:!.a indeseable la entrada del 

país al. G.A.T.T. era el ambiente "de exclusividad superdesarro

llada" que sieapre priva en el organismo. 

~se sabiente de.exclusividad queda reflejado espléndi
. damente en las siguientes 1-fneas: 

"No obstante la evolución y los resultados de .la 

negociación por lo ~ue se refiere a la cliusula de habil~taci6n 

los Estados Unidos procuraron incorporar dentro del texto 
de los acuerdos que se estaban negociando, y en particular 

en el de subsidios y derechos compensatorios. disposiciones 

especiales orientadas en contra de los intereses de aquellos 

países que la téraino de al negociación no decidiesen adherirse 

n l.os resultados. Estas acciones las tomaban argullendo que 

era necesario que dentro de los resultados participen el aayor 
número posible de países. 

Si bien esta idea podría sonar lógica en principio, 

dado que Estados Unidos era uno de los países que en mayor 

medida habían promovido estas negociaciones y que en forma 

por demás activa procuraban ver. contempl.ados y protegidos. 

sus intereses, era por demás ilógico tratar de obtener resulta

dos que sólo favoreciecen a los países signatarios no obstante 

que los aismos fuesen miembros del GATT, ya que conforae ·al 
artículo priaero del acuerdo general, se dispone que "cualquier 

ventaja, favor, privilegio o inmunidad que cual.quier parte 

contratante otorgue a otra con respecto de cualquier producto 
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originado en, o destinado a cualquier tercer país será concedi

da inmediatamente e incondicionalmente al producto similar 

que provenga de o que sean destinados a los territorios de 

las demás partes contratantes", por lo mismo, dichos países 

no podrían recibir trato menos favorable que el que se diese 

a los miembros de los Acuerdos". (13) 

Este aabiente "de exclusivismo" se respiró sensible

mente en las funestas rondas de Tokio• donde eaergieron u.na 

serie de acuerdos· que ~ode·~~ co=dcüsa• en los siguientes 

puntos: 

A) Exclusión de la cláusula preferencial. de indus

trias básicas, coao la textii y la del vestido, para los paises 

subdesarrollados. 

B) Aumento progresivo y sutil de los aranceles im

puestos a los productos de importación de las naciones subdesa

rrolladas, aunque auaento de contrarresta los efectos positivos 

de1 Sistema Gener~1 de Pxeferencias. 

C) Utilización de los sistemas de selec~ividad de 
las cláusulas de salvaguardia. 

Este sabiente del G.A.T.T. siempe resultó hostil 

para México particularmente en la proyección de sus relaciones 

con los Estados Unidos, Héxico se ve afectado en este contexto, 

por la influencia del G.A.T.T., con la aplicación de la Salva

guardia o Cláusula de escape• a una infinidad de productos• 

como el calzado, el camarón, el pescado, la miel, etc. Además 

de esta aplicación·, también se inflinge la Ley de Iapuestos 

Compensatorios que condena las ~xportaciones subsidiadas, 

y en estas perspectivas el recelo por ingresar al CATT se 

hizo mayúsculo para México. 
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México resisti6 muy bien la tentaci6n de entrar al 

GATT. capeando la presión de los Estados Unidos, que hicieron 
todo lo que estaba a su alcance para orillar a nuestra Patria 

paa su adscripción al GATT. 

No lograron resultados positivos. por la firme y 

sostenida poli t ica exterior. Sin embargo. resurgió la base 

económica movediza que ya hemos apuntado. Esa base econ6mica. 

representa inflación alta, depreciación del nivel de salarios 

reales; necesidad creciente de importación y contracción alar

•~nte del nivel de export~cicnc~._ Se h1zo aconsejable raciona

lizar recursos, sanear la administración de las empres~s públi

cas, y dar preferencia sólo a empresas comercialmente competi

tivas al acceso de los créditos y estímulos destinados a la 

exportación. El proteccionismo excesivo, y visto en líneas 

anteriores, ahogaba a la economía y se hizo entonces aconseja-

. ble el ingreso al GATT, a pesar de la profunda contrariedad 

entre esta actitud y la tradicional postura mexicana. Hace 

unos días los miembros del GATT recibieron.6nicamente a México 

en el seño del organismo, y esta recepción demuestra actividad 

comercial suficiente, movediza y neutralizadora de los gra'd~s 

o pequeños logros de nuestra politice exterior. Parece ser 
eterna la conducta a ser dependientes de la exportación. 

~arece que depende menos irremisiblemente de la actividad 

para 

este 

salir aventes de nuestros compromisos 

sentido, la ·participación de México en 

económicos. En 

el GATT prueba 

que practicamente el estado de cosas imperantes a nivel mundial 
es inconmovible, y ·10 más que se puede hacer. es de cuidar 

que el lugar que le ha sido asignado sea respetado por los 

demás países. Ante este orden de circunstancias, resulta 

inútil el esfuerzo que haga México en otros organismos interna

cionales para sacudirse este influjo. Pero vale la pena estu

diarle, aunque ~ea someramente. 

.·._·¡ ;--

- ~ -
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2.S ODOS 

Aparte de su adscripci6n y a 1os .organismos que ya 

heaos aencionado, México tiene afi1iaci6n y participaci6n 

prácticaaente con todos los organismos dependientes de la 

UXU, coao la OIT, 1a UNESCO, 1a FAO, e1 BID, etc, esta adscrip

ción y participaci6n en estos organismos demuestra e1 desplie

gue formal, de la política exterior mexicana, tendiente a 

suplir 1as deficiencias del comercio exterior en su papel 

coadyu•ante 

destaca e1 

de la recuperación económica. 

concurso de Méxi_c,,, ,..,.. ?.~ 11.cia•acia 

Particularmente, 

"Ilec1aración de 

1os Presidentes de América", declaración que consta de 1os 

siguientes puntos básicos. 

"La dec1araci6n incluía un prograaa de accí6n cuyos 

capitu1os son 1os siguientes: I.- Integraci6n Econ6mica y 

Desarro11o Industria1 de América Latina. II.- Acción multina

cional para proyectos de ín!raestructura. 

III.- Medidas para mejorar 1as condiciones de1 comer

cio int:ern&cione!. de América Latina. IV. - Modernizací6n de 

la •ida rural y aumento de la productividad agropecuaria, 

pri_ncipa1m.ente. de alimcn tos. V. - Desarrollo educacional, 

cíe.ntifico y tecnol6gico e intensificaci6n de los programas 

de salud. VI.- Eliminación de gastos ailitarcs innecesa

rios". (14) 

Esta participación servirá para que México se conci

b_iera coao una sola entidad a todas las organizaciones latino

aaericanas que funcionan como organismos especia1izados. 

Esta participación sirvió para que México comprendiera a fondo 

1a necesidad de buscar el fomento y cumpliaiento de los postu

lados de1 Derecho Internacional, referente a la economía inte·r-

nacional y .So.c.ia.1. .Los pD%:9enore-s esenciales de esta compren-
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sión son los siguientes: 

Con el proposito de crear las condiciones de estabili

dad y bienestar necesarias para las relaciones pacificas y 

amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al princi~ 

pio de igual.dad de derechos y al. de l.a ~ibre determinación 

de l.os pueblos l.a organización promoverá: 

a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente 

y social.; 

b. La sol.ución de problemas internacional.es de carác

ter económico, social. y sanitario, y de otros probl.emas co

nexos; y la cooperación internacional en el. orden cul.tural 

y eduativo; y 

las 

c. El 
libertades 

respeto universal. a los derechos 

fundamental.es de todos, sin hacer 

humanos y 

distinción 

por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad 

de tal.es derechos y libertades". (14) 

No obstante esto, también resulta inútil la gestión 

de México. A pesar de su interés por reformar el ciclo econó

mico imperante, las bases económicas movedizas de los paises 

subdesarrollados, especialmente México, reducen al absurdo 

cualquier esfuerzo de cual"t¡uier ent:i.d.e'a· mundial para alcanzar 

la retoma del. orden internacional. 

trada la maldición de desempeñar 

alcanzar el desarrollo integral. 

Queda, una vez-más, demos

el papel de exportador para 

Nuestro trabajo ha terminado 

y ahora podemos pasar a las conclusiones. 
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COllCLDSIOllBS 

l. La Rectoría del Estado tiene las siguientes impli-

caciones. 

A) La . Rectoría del Estado supone un alto margen ·de 

decisiones económicas discrecionales del mismos estado. 

B) No obstante ello, ese· vinculo de decisiones nunca 

debe traspasar el respeto .a 1as grandes garantías individuales~ 

C) La Rectoría del Estado supone la concurrencia 

de los tres set~ores en 1a actividad económica. 

D) La Rectoría tiene como fin elemental el asentamien

to del desarrollo nacional. 

E) La Rectoría del Estado supone el mantenimiento 

de los monopolios del Estado. 

2. La Rectoría del Estado tiene tres prioridadea, 

fundamentales que son, la soberanía Nacional, el fortalecimien

to del régimen democrático y el desarrollo armónico y equili

brado de la nación. 

3. Las tres implicaciones básicas de la soberanía 

son la plena disposición de los recursos naturales, la capaci

dad de negociación frente a los organismos internacionales 

y la posibilidad de diversificación de los mercados de exporta

ción. 

4. El fortalecimiento de•ocrático de la nación se 
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1ogra con 1a 

1a activ'idad 

estata1es y el 

1es. 

concurrencia de 1os tres sectores sociales en 

económica con el saneamiento de las finanzas 

respeto irrestricto a las garantías individua-

5. El desarrollo integral se consigue con el abati

miento máximo de la inflación, con la procuración de un óptimo 

nivel de ahorro. con el mejoramiento de los salarios reales. 

con la adecuada coordinación de1 sistema de crédito y con 

atingente distribución de la población en todos los niveles 

de ocupación. 

6. El co•ercio exterior debe ser considerado como 

rnstrumento básico para la consecución de 

y la insatisfacción de alguna de ellas 

articulación del co•ercio exterior. 

estas prioridades, 

reflejará una mala 

7. El comercio exterior es una de las principales 

fuentes· de ingreso del sistema fiscal, y como tal es menester 

que se provea cualquier fallo que de acuerdo con las circuns

tancia·s externas pudiera existir en les e:!!portacionc:: para 

los pr-0ductos mexicanos. 

Lo anterior con el objeto que el Gobierno no tenga 

que recurrir a la obtención de recursos emergentes, ya sea 

en forma externa. por medio de 1os préstamos en el exterior• 

o bien en forma interna lo cual se tendría que hacer mediante 

el incremento de las contribuciones a los ciudadanos. 

8. La necesidad de recursos financieros emergentes, 

que no puede permitir la distribución de fondos y el incremento 

del subsidio, y la ausencia de un estimulo fiscal claro y 

perfectamente definido. como el concedido a las constructoras 

de habitaciones de interés social, nos llevan a pensar que 
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no hay estímulo fisca1 perfectamente definido. 

9. La 

con respecto a1 

ci6n del sistema 

terrible dependencia de nuestra economía. 

co•ercio exterior, hace imposible la consecu

ideal impositivo. que estaría perfectamente 

destinado a gravar fuertemente a los tenedores de· fondos. 

a gravar mayormente a quien tiene más y a gravar sustantivamen

te la importación de artículos de lujo. 

10. E1 problema de la doble tributación es especial

mente grave porque afecta 1a necesidad de importación ~~e 

pueóe tomar el país en un momento dado, a raíz de la insufi

ciencia productiva y de 1a languidez·de las exportaciones. 

11. ·La intervención de Hé.Jl:ico en los foros interna

cionales responde básicamente a la necesidad de suprimir de 

alguna manera_, 

productivas. 

sus ter~ibles contradicciones econ6micas y 

12. La gran afinidad de México con el grupo de los 

77 se debe al sosteni•iento, por parte de e:::tc grupo de loa 

principios de no alineación con los bloques ideol6gicos, de 

no admisión para ser utilizados.como pretextos de conflagración 

y el del desarrollo armónico e independiente. 

13. El ingreso de México al GATT, es la culminación 

de una política comercial de tendencias liberizantes que tiene 

como antecedentes directos al Programa Nacional de Fomento 

Industrial; al Programa de Fomento Integral a las exportaciones 

y el entendimiento sobre Subsidios e Impuestos Compensatorios 

suscrito con el gobierno de Estados Unidos. 

Tal adhesión deja a salvo aspectos clave de nuestra 

.Política de desarrollo, como el fomento de los sectores agrope-
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cuario e industrial. 

Es importante señalar que la planta industrial necesi
ta adecuarse gradualmente a la coapetencis internacional, 

esto ea, negociar los términos de una transición que se podria 

extender a 7 años, en razón de que las. inversiones y las posi

bilidades de reorientar el aparato industrial to•arian cuando 

menos 2 ó 3 y la obtención y afianzamiento de posiciones en 

loe •ercadoa extranjeros tomarla más o •enoa el •is•o tie•po. 
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