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P R O L O G O 

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los -

Estados, es el resultado de la experiencia Nacional e Interna-

cional. Sus orrgcnes Nacionales se encuentran plasmados den--

tro de la Constitución Polftlca de 1917, en su artfculo 27, en 
' el que junto a las garantras Individuales. se establecieron un 

conjunto de derechos sociales de los ciudadanos. El Constitu-

yente de Querétaro, sentó un precedente ll'(Jndial al adoptar, --

como parte de nuestro cuerpo jurrdlco, las garantras sociales. 

En el plano Internacional sus ortgenes se remontan al proceso 

de descolonializaclón de los pueblos y en la afirmación de su 

soberanra nacional. Asr pues, 11 La Carta" aculll.lla roochas de --

las aspiraciones y justas demandas de los pafses débiles que -

se fueron ocasionando, a lo largo de un perfodo de casi 30 - -

a~os, en el seno de un orden internacional injusto, establecido 

por los parses económicamente poderosos en defensa de sus In~ 

reses. 

Los preceptos de "La Carta'•, deben ser entendidos 

en su justa dimensión desde un amplio contexto, ya que la cri-

sis Internacional al ser total no admite soluciones parciales. 

Desde esta perspectiva, 11 La Carta" resulta moralmente lnobjet_! 

ble y constituye una respuesta objetiva a las expectativas de 



desarrollo de los parses económicamente débiles, asr como Ja 

estabilidad internacional de Jos parses desarrollados, De --

tal suerte, para interpretar de manera adecuada el significa-

do de "La Car ta" es necesario conocer, aunque sea en forma --

breve, a los orrgenes, manifestaciones y consecuencias socia-

les, demogrdflcas, económicas y pol rticas mas importantes de 

la crisis del orden mundial, originada después de la Segunda 

Guerra Mundial, 

Ahora bien, de Igual Importancia para el objeto --

del presente estudio, resulta el estudio de los principios --

consagrados en el artrculo 27 de la Constitución de 1917, asr 

como los motivos polfticos, económicos y sociales que dieron 

origen a la adopción de dicho precepto, ya que este contiene 

una serle de normas que en la actualidad han sido proyectadas 

en el plano jurrdlco Internacional, en documentos de gran en-

vergadura como lo es La Carta de Derechos y Deberes Económi--

cos de los Estados. 

En este sentido, el objeto del presente estudio lo 

constituye la identificación de algunos de los principios de-

nuestro artrculo 27 Constitucional 1 en la propuesta Mexicana 

presentada en la tercera Conferencia de la UNCTAD y adoptada 

posteriormente por la Asamblea General de la Organización de-

Naciones Unidas. 



C A P 1 T U L O 

GENESIS DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

1.- Ponclano Arrlaga. 2.- El Partido Liberal. 3.- El Plan -
de San Luis. q,. El Plan de Ayala, 5.- El Plan de Veracruz-
6.- La Ley de Villa. 7.- Concepto Romanista de la Propledad-
8.- La Propiedad como Función Social. 

1,- Ponclano Arrlaga, Un antecedente preciso de • 

los principios del Artfculo 27 de la Constitución de 1917, 

lo encontramos en la proposición hecha por el diputado Poncl! 

no Arrlaga, en su discurso ante el Congreso del dla 23 de Ju-

1 lo de 1856, para la expedición de una Ley sobre propiedad t! 

rrltorlal del suelo mexicano. Despu~s de senalar claramente• 

la desastrosa situación de la economla mexicana debido a la -

defectuosa distribución de la tierra, concreta los postulados 

fundamentales de su Ley en ta forma siguiente 

1.- El Derecho de Propiedad se perfecciona por me· 

dio del trabajo. Es contraria al bien pObl leo y a la lndole· 

del Gobierno Republicano la existencia de grandes posesiones• 

territoriales en poder de una o pocas personas. 

11.- Se declara como m6xtmo de posesión de fincas• 

rOstlcas, quince leguas cuadradas, 

111.- SI transcurrido un ano permanecen Incultas· 

o sin marcar las haciendas mayores de quince leguas, producl• 

r6n una contribución de veinticinco al millar sobre su valor· 
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fijado por peritos. 

IV.- Los terrenos de fincas de más de quince le--

guas cuadradas de extensión serán declarados baldfos sf no -

se cultivan en dos a~os. 

v.- Los Pueblos, congregaciones y rancherfas debe

rán ser dotados de tierras, debl6ndose Indemnizar al propiet! 

rlo anterior, repartiéndose los solares a censo enflteutlco -

entre los vecinos. 

Estas son algunas de las proposiciones presentadas 

por el Ilustre constituyente. Nótese que contienen los pun-

tos esenciales de nuestra carta magna en su Articulo 27; l fml 

te de propiedad, fraccionamiento de latifundios, dotación de

tierras a los nücleos rurales de población, pero no a propie

dad absoluta stno a censo, En la época que fueron prosenta-

das estas consideraciones, no obstante que exlstfa la convic

ción profunda de su necesidad, se estimó que eran demasiado -

radicales. 

Es de Importancia resaltar que a partir de esta -

6poca, se pone de manifiesto la urgencia de resolver el pro-

blema económico de H6xico por medio de una distribución más -

justa de la tierra. 

Escritores, agrupaciones pol ftlcas, representantes 
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del Congreso exponen diferentes proyectos encaminados a reor 

ganlzar la economía de nuestro Pafs, sobre todo en materia -

agraria. Unos desde un punto de vista conservador, otros c2 

locándose en término medio, otros se van a los extremos radl 

cales, pero todos quieren la 1 Imitación de la gran propiedad 

y el reparto de tierra para los pueblos rurales. 

2.- El Partido Liberal, Agrupación poi ftlca que

reunfa a los Intelectuales más Inquietos y visionarios de su 

época, tales como Ricardo Flores Hagón, Librado Rivera, Manuel 

Sarabla, Enrique Flores Hagón, Antonio l. Vlllarreal y Juan

Sarabia, quienes con sus postulados y su participación en el 

Constituyente de 1917 lograron plasmar en nuestra Constltu-

cl6n los objetivos revolucionarlos. 

En opinión vertida por el Ingeniero Valentfn Soto 

y Gama, fué el Lic. Juan Sarabla quién por primera vez, ha-

eta el ano de 1910 extern6 la Idea de limitar las extenslo-

nes de tierra que un Individuo puede poseer, en un proyecto

que presentó pidiendo entre otras cosas que se declarase la

procedencia de la expropiación por causa de utilidad pObl lea 

de las tierras, ociosas cercanas a Jos pueblos y también la

exproplacl6n de latifundios en la parte que excediese de un

máximo legal. 

Ya con anterioridad el Lic. Andrés Hollna Enrfquez 
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dló lectura en el casino jal lsctense a su o~ra •tos Grandes

Problemas Nacionales", editada en 1909. Es fácil Imaginar -

el auge extraordinario que darfa a los temas de renovación -

adelante y justicia colectiva el triunfo del movimiento Mad~ 

rlsta, no sólo para quienes de algún modo habfan tenido con2 

cimiento de estas cuestiones, si no que venfa a repercutir -

en las juventudes de todas las procedencias ya que los jóve

nes son siempre generosos y despreocupados. Semejante 

ambiente público se hizo muy perceptible desde mediados de 1911 

cuando Andrés Malina Enrfquez fundaba el Partido Renovador -

cuya plataforma reunfa o catalogaba sintéticamente las ten-

denclas más o menos vagas o ya definitivas de las masas pop~ 

lares de México y que después desenvolvió en sus postulados

fundamentales la nueva etapa de la Revolución que estaba por 

venir. 

Algunas proposiciones en el mismo sentido encon-

tramos en las diferentes 11plataformas11 de los distintos part! 

dos polftlcos de esa época, sin exceptuar el Partido Católi

co. Indudablemente que la participación de estas agrupacio

nes polftlcas resulta de beneficio, pero cabe se~alar que O,! 

die como Andrés Mol lna Enrfquez supo entrever y postular más 

directa y conscientemente el conjunto y principales aspectos 

de la cuestión soclal mexicana, de aht que el Lic. Luis Ca-

brera diera el nombre de "li>que Renovador" al grupo de Dlpu-
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tados Maderistas que lo secundaban en la Cámara Popular co-

rrespondiente a la XXVII Legislatura del Congreso de la Unión. 

Según opinión de algunos,má5 directa y efectiva -

para satisfacer determinadas necesidades del complejo proble

ma de la tierra en el Pafs, fué la iniciativa de Juan Sarabia 

proponiendo adiciones y reformas a los Artfculos 13, 27 y 72-

de la Constitución de 1857, con la final !dad de que se esta-

blezcan "Tribunales Federales de Equidad" que, juzgando como

jurados civiles, decidan en plazo breve, previa práctica de -

diligencias relativas solamente a las pruebas de posesión y -

al despojo, respecto de las restituciones de los pueblos, 

agrupaciones lndfgenas o pequeños propietarios de las tierras 

aguas o montes de las que hubieren sido despojados por medio

de violencia ffslca o moral o en virtud de contratos de apa-

rlencla legal. 

Se facultaban a los Tribunales de equidad para de

cretar Indemnizaciones a costa del Erario Públ leo y a favor -

de terceros de buena fe, en algunos casos se declaraba de utl 

1 !dad pObl lea la expropiación por su valor fiscal, tales como 

los que se encontraban cerca de un núcleo de población o don

de se fuesen a formar estos y los latifundios. 

3.- El Plan de San Luis, En apariencia, la Revol.!:!, 

e Ión de 1910 tuvo principio de carácter poi ftlco, se trataba-
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de la sucesión Presidencial, pero lo que no podemos dejar de 

reconocer es que su éxito se debió a la Intervención de los

campesinos, lo que obedecía al descontento originado por In

justa distribución del suelo mexicano, El caudillo de la -

Revolución Francisco l. Madero, en su Plan de San Luis de 5-

de octubre de 1910, casi todo el consagrado a establecer la

suceslón presidencial y otras cuestiones de carácter netamen 

te pol ltico, no pudo desconocer el fondo del malestar social 

imperante, por ello en el Articulo tercero del documento ci

tado expuso lo siguiente: 

·~rtlculo Tercero, Abusando de la Ley de Yerre-

nos baldlos, numerosos pequeños propietarios, en su mayorla I~ 

dtgenas, han sido despojados de sus tierras por acuerdo de -

la Secretarla del Fomento o por fallo de los Tribunales de -

la República; siendo de toda justicia restituir a sus antl-

guos poseedores de los terrenos que se les despojó de un mo

do tan arbitrarlo, se declaran sujetas a revisión tales dis

posiciones y fallos, por otra parte se les exfgfrá a aque--

llos sujetos que adquirieron de modo tan arbitrarlo e lnmo-

ral o a sus herederos en su caso, que los restituyan en fa-

vor de sus antiguos y l·egftlmos propietarios, los cuales ten 

drán el derecho de exigir una lndemnlzacfón por el daño su-

frldo11, 

Desde el punto de vista agrario, este precepto h,! 
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bla de restitución y podemos decir que este fué el factor que 

influyó a la población mayoritaria, que al Igual que en cste

tiempo, eran los campesinos a secundar el movimiento Maderis

ta. Porque la restitución era ya un claro anhelo de la In-

mensa mayorla de los campesinos desposefdos, como lo asienta

Madero 11de un modo tan arbitrarlo11
, por lo que ahora eran ex

plotados como Trabajadores de la gran hacienda. Oesde el pun 

to de vista técnico era Imposible que este precepto cumpl lera 

su cometido y con ello resolviera el problema naclo~al, por -

el cual se derramó mucha sangre, ya que hablaba de restltu--

clón y no de expropiación, sujetando los faTios anteriores a

una nueva revisión, pero ante los mismos tribunales y sujetos 

a las leyes anteriores, ya que en su Art?culo Primero del 

Plan antes mencionado señala, que se declaran vigentes todas las 

leyes anteriores, 

Poco después, el 25 de mayo de 1911, se firmaron -

los Tratados de Ciudad Juárez, a consecuencia de esto Porfl-

rlo oraz dimite del poder y sale rumbo a Europa el primero de 

junio de ese año. 

Al no cumplir con sus promesas Madero, surgieron -

divergencias entre éste y Zapata, éste último demostró volun

tad para unificar criterios con Madero, pero ante una tral--

clón cometida por Madero en una pl~tlca de aveniencia, Zapata 

declaró no consentir en Intentar transacciones con Madero ni-
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con nadie que lo representara y en cuanto asumió la Presiden 

cia de la RepObl lea Madero fué presionado por el Caudillo del 

Sur, para que escuchara su causa social. El 27 de junio de-

1912, Madero mandó una carta al Diario "El lmparclal 11 dlrlgl 

da al Licenciado Fausto Mogel Director del mismo, en la cual 

señala 11 de una vez por todas quiero rectificar esto; una CQ. 

sa es crear la pequeña propiedad por medio de un esfuerzo 

constante y otra es repartir propiedades, lo cual nunca he 

pensado y si revisan todos los documentos que he firmado y -

proc l amado tampoco 1 o he ofrec 1do11 ,1 

Frente a tales hechos y a divergencia del crlte--

rlo para resolver no solo los problemas pol ftlcos, sino el -

problema Agrario de la Revolución, señalar~n el verdadero an 

helo de todo el pueblo mexicano, que fué la lucha por los d~ 

rechos sociales. 

4,- El Plan de Ayala, Frente a la figura de Fran 

cisco 1, Madero, quién es considerado como el apóstol de la-

democracia en Hexlco, surge la figura del caudillo revolucl2 

narlo Emlllano Zapata, quien con su tenacidad defensora del-

agrarismo, en los momentos cruciales de la Historia de Méxl-

co, fué el factor determinante para que el movimiento Revol_!! 

clonarlo de 1910 se complementara con un contenido social y-

al hacerlo se vislumbren las modalidades que se Imprimieron-

1 ... Coozflez Roa Femanlo "ll 11pecto Agmrl.o de la Revolucl&n Mexicana" pag. 
216. 
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al concepto de propiedad en la Constitución de 1917, nuestra 

actual Carta Magna. 

Emll !ano Zapata, quien es considerado por muchos-

como el apóstol de la justicia social, era un hombre Inculto 

pero de Ideales firmes, incapás de traicionar a los de su 

clase, de ahT nos expl leamos su empecinamiento en la lucha -

porque se resolviera el problema agrario de nuestro PaTs. 

El 28 de noviembre de 1911 fué expedido el Plan de Ayala, dg_ 

cumento en el cual el Caudillo del Sur expresó de una manera 

concreta el pensamiento y los sentimientos de los ~ampeslnos 

mexicanos, la redacción misma del texto es una prueba de su-

origen popular. 

Dicho Plan dfce en su punto nOmero seis: 11 Como-

parte adicional del Plan que invocamos hacemos constar: que-

los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacenda-

dos, cientTflcos o caciques, a la sombra de la tlranla y de-

la Injusticia venal, entrarán en posesión de estos bienes In. . 
muebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengna sus-

tTtulos correspondientes, de las cualeshan sido despojados -

por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance 

con 1 as armas en 1 a mano 1 a mencl onada poses l ón y 1 os usurp2_ 

dores que se consideren con derecho a ellas, lo deducirán en 

los tribunales especiales que al efecto se establezcan al 

triunfo de la Revolución. 
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En su parte relativa al punto nllmero 7 dice: "En 

virtud de que la Inmensa mayorra de los pueblos y los ciuda

danos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, 

sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar en -

nada su condición social ni poder dedicarse a la agricultura 

o a la Industria por estar monopol Izados en unas cuantas ma

nos, las tierras, montes y aguas, por esa causa se expropia

rá previa Indemnización de la tercera parte de esos monopo--

1 los, a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que -

los ciudadanos y pueblos de M6xlco obtengan ejidos, colonias 

fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de la-

bor y se mejore en todo y para todo la falta de propiedad y

bienestar de los mexicanos". 2 

Encierran estos dos preceptos anteriores un gran

contenido de justicia social y traen aparejado un cambio en

la estructura jurfdlca del Pafs de esa 6poca, que redunda en 

una distribución equitativa de AUestra Patria y sus recursos 

naturales. Cuando Emll fano Zapata, mediante su Plan de Aya

la se sublevó contra Madero quien era el Jefe de la Revolu-

clón triunfante, se dló el fenómeno social de la Revolución

dentro de la Revolución, ya que la enriqueció con un contenl 

do socio-económico, encaminado a establecer estructuras eco

nómicas en el régimen de tenencia y explotación de la tierra 

rllstlca. 

2.- John Wonnack Pr. Zapata y la RevoluclC!n Mexicana, 3a &.llcllln F.d Siglo 



11 

En comparación con el Plan de San Luis, el Plan de 

Ayala resulta de mayor enfoque en la problemátJca nacional de 

aquellos años de lucha, Zapata habfa ya vivido en carne pro-

pla el despojo de su medio de subsistencia, Ja tierra. El -

Plan de San Luis adolece de las cual ldades de un Plan de ca-

rácter revolucionario, motivo por el cual no se le puede con

siderar como tal, ya que sostiene como lo he señalado en su Ar. 

ticu1o primero la vigencia de las Leyes anteriores. Esto 

ocurre con el mencionado Plan de Ayala, porque cuando se pre

senta la petición de que se establezcan tribunales especiales 

para el tratamiento de los problemas agrfco1as, se estaba 

Implicando el rompimiento legislativo y la total Revolución -

y lo que es aOn más Importante, estaban proponiendo el cambio 

de un sistema jurJdlco económico, cáduco e inoperante, por un 

derecho social, sistema de justa distribución con verdadero C! 

rácter de función social. 

5.- El Plan de Veracruz. Asf las cosas, contlnuó -

la Revolución adelante Impulsada por un motivo polftlco, mlell 

tras en el Sur los Zapatlstas segufan Insistiendo en Ja causa 

de carácter Agrarista; triunfó Carranza secundado por otros -

grandes Revolucionarios como eran· Zapata, Obregón y Villa,· 

se convocó a una convención de Jefes revolucionarlos con el -

propósito de unificar Ideales en beneficio de una pronta sol~ 

ctón de los problemas Nacionales, dicha convención se llevó a 
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cabo en la Ciudad de Aguascal lentes, se Inició el primero de

octubre y terminó en noviembre de 1914. 

Lo más sobresal lente de esta convención fué la 

trascendental declaración que adopta los prlnctplos btslcos -

del Plan de Ayala, como un mfnimo de las exigencias de la Re

volución. 

Durante la Revolución Constltuclonallsta, encabez~ 

da por don Venustlano Carranza, éste expidió el 12 de diciembre 

de 1914 su llamado Plan de Veracruz, llamado asf en virtud de 

haberse dictado en esa Ciudad-Puerto. En la parte relativa -

al asunto que tratamos apunta: "El primer Jefe de la Revolu-

clón y encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vi

gor durante la lucha, todas lasLeyes disposiciones y medidas

encaminadas a dar satisfacción a las necesidades econ6mlcas,

pol ttlcas y sociales del Pafs, efectuando las reformas que la 

opinión pObl lea juzgue como indispensables para establecer un 

r6glmen que garantlce la Igualdad de los mexicanos entre sf; 

leyes Agrarias que favorezcan la creación de la pequefia pro

piedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los PU! 

blos las tierras de que fueron Injustamente privados". 

En cumpl !miento a Ja promesa de Carranza, éste -

dictó la Ley de 6 de enero de 1915, que es considerada por -

todos como la primera Ley Agraria de México. 
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6.- La Ley de Villa, Por todos es sabido que la -

Revolución acaudillada por Carranza en contra del Traidor Vlf. 

torlano Huerta, se dividió por la separación de las huestes -

de Francisco Villa del Ejército Constituclonallsta, 

Poco después de que se dictó la Ley de 6 de enero-

esto es cuatro meses después, el General Francisco Villa for-

muió una Ley en la que sintetizó las aspiraciones de un gran-

sector de la población revolucionarla, en materia de tierras, 

cuyos puntos fund11mental es eran los s lguientes: En su Artfc.!!_ 

lo primero se enuncia; 11Se considera Incompatible con la paz-

y la prosperidad de la repObllca la existencia de las grandes 

extensiones territoriales. En consecuencia, los Gobiernos de 

los.Estados durante los primeros tres meses de expedida esta• 

Ley, procederán a fijar la superficie máxima de tierra que, -

dentro de sus respectivos territorios pueda ser posetda por .. 

un solo duefio y en lo sucesivo nadie podrá seguir! poseyendo-

ni adquirir tierras en extensión mayor de la fijada con la Onl 

ca excepc Ión que consigna el Articulo 18''• 3 

En consecuencia en su Articulo tercero apunta: 11Se 

declara de util ldad pObl lea el fraccionamiento de las grandes 

porciones de terrenos,en las porciones excedentes del 1 tmlte-

que se fije conforme a los Arttculos anteriores. Los Gobler-

nos de los Estados expropiarán mediante Indemnización dicho -

excedente en todo o en parte, segan las necesidades locales. 11 

3 ... J:6i ~y Cama Attonlo. La Ley Agrari.a del VlWsmo. Ad:., pibllcado en 
11.l'l Unlvall:ll" 1'll dfaa 22 y 29 de abril de 1953, 
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Por otra parte, en su Artículo 12 establece: "Comp~ 

te a los Estados de la Repúbl lea dictar leyes que deban regir -

los fraccionamientos y las adjudicaciones de los lotes, a fin -

de acomodar unos y otros a las conveniencias locales, sujetánd.Q. 

se a las disposiciones relatlv11s 11.4 

Es de Importancia se~alar que en su Artfculo sexto -

dicho Plan contempla la expropiación de aguas, cosa que nlngan-

documento Revolucionarlo de los que hemos anal Izado anterlormen 

te consideraba en su contenido. En lo que se refiere a su Artl 

culo séptimo, propone la expropiación de los muebles, aperos y-

maquinaria, necesarios para el cultivo de las porciones expro--

p ladas. 

En comparación con el Plan de Ayala, el cual establ~ 

ce la ocupación de las propiedades despojadas en forma arbitra-

ria e Invierte la carga de la prueba en una clase económica su-

perlar, como era la formada por los poderosos terratenientes; -

la Ley de Villa establece en su Arttculo 11 lo siguiente: "Los-

Gobiernos de los Estados no podrán decretar la ocupación de las 

propiedades objeto deesta Ley, ni tomar posesión de terrenos -

expropiados, sin que antes se hubiera pagado la lndemnlzacl6n 

correspondiente en la forma que lo establecen las Leyes Locales. 

En la exposición de motivos parte doctrinarla de es-

ta Ley, Villa apunta lo qJe sigue: "La gran desigualdad en la-

4,• tfaz Soto y Gamll A1tonlo. La Ley Agwia del Vlllkmo. Aitfatlo i-tbllcado en 
11n Unlvesll" U. d!u 22 y 29 de a!nl de 1953, 
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distribución de la propiedad territorial ha producido la con 

secuencia de dejar a la gran mayorta de los mexicanos a la -

clase jornalera, sujeta a la dependencia de Ja mlnorta de -

los terratenientes, dependencia que Impide a aquella clase -

el libre ejercicio de sus derechos polttlcos y civlJes.' 1 s 

Esta Ley no alcanzó a tener fuerza legal en razón 

de la derrota de Villa, pero resulta de trascendental Impar-

tanela ya que evidenció el punto de vista de los Revoluclon! 

rlos del Norte del Pats, los cuales se Inclinaban por la 

creación de la peque~a propiedad, al contrario de los Revol~ 

clonarlos Surlanos que daban preferencia y defendlan la ere! 

clón de el ejido. 

Estas caractertstlcas nos explican cómo los anh~ 

los revolucionarlos del pueblo mexicano, encuentran un justo 

equilibrio en nuestra legislación de 1917, ya que está cons! 

grada tanto la peque~a propiedad como la Institución del eJl 

do. 

Este breve estudio de algunos de los proyectos;pr~ 

posiciones, leyes e ldeologfas de las diversas facciones rev~ 

luclonarlas de nuestro pueblo, nos sirven de preámbulo para-

comprender porqu6 en nuestra Constitución de 1917 se conslg-

nan las garanttas y derechos sociales, junto a las garantfas 

y derechos Individuales y lo más importante, se consagran -

s ... OllZ Soto y Cama A~o. L& ley Agrala del Vllllllno. .Aldailo ¡nbllcado 
en "1!1 Untv.&1 11 le. dJu 22 y 29 de alrJl de 1953. 
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los prtnctpios jurtdlcos emanados de este movimiento Revolu

cionarlo e histórico, que dán la pauta a una trayectoria de

evolución pacifica de nu~stro Pafs. 

7.- Concepto Romanista de la Propiedad, En la 6pg_ 

ca de florecimiento y desarrollo del Imperio Romano, el der~ 

cho de propiedad se conceptuaba como aqu~I en virtud del cual 

las ventajas que puede procurar una cosa son atrlbufdas to-

das normalmente a su titular, para el Derecho Romano los be• 

neficios que el Derecho de Propiedad otorga a sus titulares

son: el lus utendl o usus, esto es el derecho a servirse de 

la cosa, el lus frendl o fructus, o·sea el derecho a perct-

bir sus productos o frutos y el lus abutendl o abusos, esto

es el derecho de dtsposlclón m~s completo pues por ~1 el pr.Q. 

pletarlo puede consumir el objeto y enajenarlo. 

Como podemos observar, de las caracterfstlcas del 

derecho de propiedad que arriba hemos se~alado, podemos aftr. 

mar que en el antiguo Derecho Romano, el derecho de propte-

dad se nos presenta en las siguientes modalidades: exclust-

vo, absoluto y perp6tuo. 

Exclusivo en el sentido de que sólo el propietario 

puede beneficiarse de las ventajas que le confiere su derecho. 

Absoluto porque nadie podfa restringirle su ejercicio. V per 

pétuo ya que la propiedad no podfa ser quitada a su titular -
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m6s que por un acto de su voluntad o por destrucción de la -

cosa. 

A través de muchas centurias, desde el antiguo y

prlmi tivo Derecho Romano casi hasta los comienzos de este sl 

glo, observamos muy pocas variantes en el citado concepto de 

propiedad, esta historia puede resumirse asf: la suspensión 

de diferencias entre ciudadanos romanos y extranjeros, poco

después durante la época Feudal, el derecho de propiedad 

Implicaba el Imperio y dominio de su titular, el propietario 

de 1 a t 1 erra gobernaba sobre sus vasa lbs, después de 1 a Rev.Q. 

lución Francesa de 1789, en la declaración de los Derechos -

del Hombre y el Ciudadano s~ señalaba que toda sociedad de·

bfa reconocer y amparar los derechos naturales del hombre -

que son la libertad y la propiedad en primer término, dere-

chos que trae aparejado el hombre desde sü nacimiento y que

el Estado sólo reconoce pues no los crea; esto nos sirve de

base para darnos una expl lcaclón de concepto Individualista 

del Código de Napoleón, que reafirmó los atributos Romanos -

de la propiedad y protegió asf los Intereses personales. 

El Derecho Romano ejerció gran influencia en la -

Legislación Positiva Española, este mismo espfrltu influyó -

en las disposiciones legislativas que fueron dictadas por la 

metrópoli para las colonias de América. Cabe señalar que -
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nuestros pueblos aborfgenes el concepto de propiedad no col.!l 

cidfa con el Concepto Romanista, Inclusive estaban acostumbr!!, 

dos a modal ldades como el singular Calpulli, 

8,- La Proeledad como Función Social, El Artfculo 

27 Constitucional puede ser considerado desde diversos puntos 

de vista ya que contiene d 1 spos telones de gran trascendencia 

en materia de aguas, minas, petróleo, etc,, pero la piedra -

angular deestc precepto la constituyen la serle de ordena--

mlentos que en materia de propiedad estableció el Constitu-

yente de 1917, como resultado de las cruentas luchas orlgln,! 

das en nuestro Pals, por la marcada Injusticia social de 

aquel 1 a 6poca. 

Refleja la obra del Constituyente de Quer~taro, -

et pensamiento de hombres visionarlos que aglutinaron los -

Ideales de su época más bucólica que desarroll lsta, románti

ca y tradicionalista, pero poseedora de una singular vtslón

del futuro. El texto del Articulo 27 Constitucional surgido 

de Ja Asamblea Constituyente en su exámen lóglco, jurfdlco y 

sistemático, tiene de fundamental un especial tratamiento del 

derecho de propiedad territorial que sugiere mal tiples consl 

deraclones, en efecto rompe con los moldes burgueses y con-

servadores que hablan formado el similar precepto de la Con_! 

tituclón de 1857. Cuando el proyecto de dicho precepto -

constitucional fué presentado a el Congreso Constituyente, -
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se señalaron las causas históricas del mismo y al hacerlo se 

apuntaba que la Ley constitucional fuente y origen de todas

las que habrán de dictarse, no eluda como lo hizo la de 1857 

la cuestión de la propiedad territorial del suelo mexicano -

por miedo a las consecuencias. 

Desde que se discutió en 1917 el referido precep

to constitucional, se proyectó teniendo en cuenta todas las

doctrinas que aan actualmente ocupan la atención de polttlcos 

y jurfstas. Asl podrlomos local Izar una primera facción, In. 

tegrada por los diputados de la Comisión Redactora de ese Ar. 

tfculo, la cual puso de manifiesto el concepto más lndlvldu! 

lista y tradicional de la propiedad, esto es la propiedad c~ 

mo derecho natural, inherente al Individuo, con base en el -

eterno principio del orden social. Cabe señalar que este gr~ 

po o facclónrn desconoció la modificación que debfa hacerse

ª su proyecto original, a efecto de que dicho precepto bene

ficiara a la población mayoritaria del Pafs, que es la más -

necesitada y desprotegida. Una segunda facción la cual se -

Identifica con la doctrina comunista, propuso la naclonaliz! 

clón de la tierra, diciendo que el Estado no vendiera la pr~ 

piedad del suelo mexicano sino que se entregara la poseslón

del mismo a los que puedan trabajarla, más también este gru

po no desconoció las necesidades y exigencias del mismo. 

Una tercera posición se manifestó a trav6s de la propia com! 

sión redactora, la cual expuso su t~sls referente a la comp! 
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glnaclón que debe hacerse del trabajo con la tierra, Al ser 

expuesta la Idea que consagra el derecho de propiedad como -

función social, Ja Comisión Redactora recibió el apoyo unán! 

me de los Constituyentes reunfóos en Querétaro. 

Hemos de señalar que a pesar de la diversidad de

opiniones ~xpuestas, todas estaban encaminadas a sustituir -

el concepto individual de propiedad por el de Ja propiedad -

como función social. Que el propietario ya no lo fuera solo 

para sT. en ejercicio de un derecho exclusivamente indlvl--

dual, sino que fuera también en beneficio de su colectividad 

además aunque se consagra el derecho de propiedad, éste est~ 

rá siempre sujeto a las modalidades que dicte el Interés pú

bl leo y el Estado tendrá en sus manos Ja propiedad orlglna-

rlamente, asr como la facultad de transmitirla. 

Surge asl el concepto nuevo y dinámico de propie

dad, como funcl ón soc 1a1. Descansa as r e 1 s 1 s temá cons ti tu-

clona 1 establecido por el Artfculo 27 de nuestra Carta Magna 

en el reconocimiento de la propiedad privada sujeta a la fun 

clón social, dado que los recursos agrarios no se consideran 

como medios de goce y beneficio Individual lrrestrlcto, sino 

como instrumento al servicio de los intereses generales de -

la producc"ión y de las nuevas exigencias sociales. De esta

forma el antiguo concepto de justicia social se vló tra~sfo.r. 

mado al establecer la facultad legal del Estado de expropiar 
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gratuitamente en favor de la clase necesitada los medios de

subs i stencla y as! aparece el moderno concepto de justicia -

social distributiva. Esto trajo como consecuencia la super!!_ 

ción del c~duco Sistema Romanista, una transformación en 

nuestra estructura jurfdlca, que va desde las ramas fundame~ 

tales de derecho hasta las sub-ramas del mismo, la justicia• 

y las garantlas Individual lstas se ven forzadas a aceptar ei 

te cambio y e5tablecer ast un verdadero equll lbrlo con la 

justicia social y las garant!as soclale¡, 

En 1917, México recuperó asf la propiedad de su -

territorio perdido durante la Colonia y el cual no suplmos -

consagrar claramente durante la primera etapa del México In

dependiente. 
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EVALUACION DE ALGUNOS CONCEPTOS DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

1.- Historia del Articulo 27 Constltuclon~I. 2.- La Prople· 
dad Originarla. J.- La Expropiación 4.- Los Recursos Natu
rales. 5.- Los Extranjeros y la Propiedad Inmueble. 6.- La 
cuestión Agraria. 

1.- Historia del Articulo 27 Constitucional, En-

el capitulo que antecede se han presentado las consecuencias 

históricas que motivaron y dieron origen al Articulo 27 - -

Constitucional. Ahora el propósito es efectuar un estudio -

de Jos principios que, en particular son el objeto central -

de este trabajo, creemos conveniente señalar que dichos prfn 

clplos son producto del Constituyente de Quer6taro en su ma-

yorla, otros se han Ido lncorporando al marco social del ar-

tfculo que estudiamos por medio de reformas; y es de estas -

nuestro propósito de presentar un bosquejo de transformación 

de nuestro Articulo, desde su promulgación hasta nuestros 

d fas, 

El Artfculo 27 es sin duda, uno de Jos prlnclplos 

constltuclonales que más alteraciones ha sufrido, Sayeg HeJa 

apunta en una de sus obras: "es claro, pocos preceptos como-

6ste expresan tan nltldamente la fllosofla socio-liberal y -

el carácter equlparador de la Constltuclón Mexicana, que lo-
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llevarlan a ser reformado y adicionado en varias ocasiones, -

a fin de adaptarse a las cambiantes condiciones de nuestra --

real !dad y poder aSI hacer frente al sinndmero de presiones -

que, precisamente por ello hubieran de ejercerse sobre ~1. 11 1 

Hasta comienzos de 1975 sumaban ocho las reformas 

fundamentales a el Articulo en cuestión, algunas fueron dlct~ 

das por la práctica misma, otras fueron producto de la apari-

ción de nuevos elementos que exigieron un tratamiento análogo 

al de los que ya exlstlan, algunas mas fueron motivadas por -

mejorar y aclarar la redacción original. 

La primera reforma del primero de enero de 1934, 

abarca la modificación de diecis6is partes del Articulo y fu6 

con motivo de Ja necesidad de excluir del texto original del 

27 la simple referencia declarativa que en 61 se hacia de la 

Ley del 6 de enero de 1915. toda vez que en la práctica se v~ 

nlan presentando contradicciones entre ambos textos. Y además 

sirvió para Incorporar al dominio de la Nación, la existencia 

de yacimientos minerales u organices de materias susceptibles 

de ser utilizadas como fertilizantes. 

El 6 de diciembre de 1937. apareció publicada en 

el Diario Oficial de la Federación, una segunda reforma del 

Articulo 27, la cual declaró de jurisdicción federal todas -

la·s cuestiones pendientes de 1 Imites de terrenos comunales. 

1.- Jorge Sayeg Heltl. D CODltilllclonallamo Social Mexicano. la. F.illcl&. &lit. 
Cultura y Ciencia PoUtica, Mexico. 1!1'15. Pdg, 35 
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Como consecuencia de la nacional lzaclóndel Petró

leo, en diciembre de 1938, se dló lectura al dlctámen corre_! 

pondiente a proposlto de la Iniciativa de reforma al párrafo 

sexto del Artículo 27, para establecer que tratándose del P~ 

tróleo y Jos carburos de hidrógeno sólidos, 1 fquldos o gase2 

sos, no se otorgarían concesiones, sino que Ja explotación -

de esos productos debería de llevarse a cabo por la Nación -

en forma exclusiva. Esta tercera reforma fu6 aprobada por -

unanimidad de votos en las Cámaras. 

Una cuarta reforma a el Artículo que estudiamos es 

presentada para su aprobílclón, dicha Iniciativa tenfacorno fi

nalidad Ja de atribuir el carácter de propiedad nacional a -

las aguas permanentes, Intermitentes o torrenciales de los -

manantiales y corrientes, esto significaba una limitación a 

la propiedad privada, conforme preceptuaba ya en t6rmlnos g~ 

nerales el propio Artículo. El objeto de esta adición al PA 
rrafo quinto fu6 el de Ja utll lzaclón integral de nuestros -

recursos hidrául leos. 

En febrero de 1947 surge una de las reformas que

ha provocado las más encontradas opiniones, fu6 en materia -

agraria con referencia directa a Ja necesaria ampl !ación de

la dotación de tierras y que el juicio de amparo deberTa pr~ 

ceder en todos aquellos casos amparados por certificados de-
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lnafectabllldad, cuando existiese amenaza de privación y afes:_ 

taclón Ilegal de tierra y aguas; y además la necesidad de d~ 

terminar Jos lfmltes de Ta propiedad afectable. 

El Articulo 27 Constitucional es reformado por 

sexta vez en diciembre de 1948, para Incorporar a su frac·-

clón primera To que el dlct~men correspondiente consideró c2 

mo una imprevisión de Ja Ley, pues esta no consideraba Ja P2 

slbflldad de que los estados extranjeros puedan adquirir den. 

tro del Territorio Nacional ningunos bienes, ni aan aquellos 

Inmuebles que puedan serles Indispensables para el servlclo

dlrecto de sus Embajadas. De tal suerte, y ante el princi

pio Internacional de reciprocidad, hubo de establecerse la -

propiedad de los edificios para el uso de sus representacio

nes diplomáticas. 

La séptima reforma a el precepto constitucional -

que estudiamos, tuvo lugar el año de 1960 y su propósito fu6 

el de adecuar nuestra legislación interna al nuevo derecho -

internacional del mar. Estableciendo de esta forma el do

minio directo de la Nación sobre los recursos naturales de -

la plataforma continental y los zócalos submarinos de las f_? 

las~ 

La octava reforma que se llevó a cabo el propio -

año de 1960, se caracteriza por haber incorporado al dominio 
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directo de la Nación , a rafz de la nacional lzaclón de la I~ 

dustria el~ctrlca, lo referente a la energla el~ctrica con-

forme implique la generación, transformación, distribución o 

abastecimiento de ella y en tanto tenga por objeto la prest_! 

ción de un servicio públ leo. En esta materia se declara -

t6xtua1mente; no se otorgarán concesiones a los particulares. 

Es este un somero estudio de las reformas a el Ar 

tfculo 27 de la Constitución de 1917, que nos será un buen -

antecedente para el objeto de nuestro estudio. 

2.- la Propiedad Originarla, El Artfculo 27 - -

Constitucional establece en materia de propiedad Innovaciones 

que transformaron la estructura jurldlca de nuestro slstema

constltuclonal. lo que le ha merecido la aprobación por las

mayorfas y la critica de quienes emiten juicios sin tomar en 

cuenta las consecuencias sociales que dieron origen a la to

ma de tal decisión. 

El numeral constitucional del que tratamos señala 

como principio central, que la propiedad de tierras y aguas

comprendidas dentrodel territorio nacional, corresponden orl 

gtnariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene· el dere

cho y la facultad de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares para constituir asr la propiedad privada. A e~ 

te respecto, Hendleta y Núñez apunta en una de sus obras: 

.. ,.,,,,. 
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"Este precepto se apoya en la llamada teorla patrimonial lsta 

del estado, según la cual los Reyes Españoles adquirieron -

durante la Colonia todos los territorios de Indias en propl~ 

dad privada y con este carácter los conservaron hasta la In-

dependencia, por virtud de la cual el Nuevo Estado Libre y -

Soberano que pasó a ser la Repúbl lea Mexicana, sucedió a los 

Reyes de España en sus derechos, es decir adquirió las tie--

rras y aguas d.el territorio Mexicano en cal ldad de propieta

rio patrimonial y tiene por lo mismo mayores derechos sobre-

su territorio que los de cualquier otro Pars sobre el suyo 11 2 

Según opinión de otros, la disposición constltu--

clonal referida, es una simple declaración del dominio eml--

nentemente del Estado sobre su Territorio, ya que ~ste es 

considerado uno de los elementos formales de aquel. 

El primer pArrafo del numeral constitucional del-

que tratanos, remite a la soberanla de la Entidad jurtdlco--

polttlca que es el Estado, la titularidad de la propiedad t~ 

rrltorlal mexicana, pero esto no quiere decir como algunos -

erróneamente lo sostienen , que la propiedad en M~xlco est~-

nacional Izada o social izada, ya que en el texto constltuclo-

nal se dispone la constitución de la propiedad privada expr~ 

samente mediante la transmisión del dominio de tierras y 

aguas a los particulares. 

2 ... Lucio Mendieta Ntlflez El Problema Agrario de Mexlco 13a. 
EdlciOn. Editorial Porda Mhlco, 1975 Paga. 193 y 194. 



Et nuevo concepto de propiedad, esto es como fun

c Ión social que adopta nuestra Constitución de 1917, hizo P2 

slble que la Nación recuperara en forma definitiva el dere-

cho a la propiedad territorial de nuestro Pafs, por una par

te y por otra se reafirmó su propiedad originarla no tan so

lo como un derecho, sino acaso más col!X) una obligación lnel,!! 

dlble de cuidado y regular de su distribución, evitando asr

que pueda ser .::aparada por unos cuantos, lo cual repercutl

rfa en un desequilibrio ,~octal. 

Indudablemente que el Constituyente de 1917 tenla 

el firme propósito de corregir el error cometido en nuestra

Constitución de 1857, pues esta tenJa una concepción del pr2 

greso fincada en el mero aprovechamlehto Individual de la -

propiedad, es por eso que Ideó esta nueva categorra jurtdJca 

de la propiedad, convlrtl~ndola con ello en c61ula esencial• 

de nuestra vida soc lal. 

Como ya lo hemos señalado, nuestro Artfculo 27 -

Constitucional establece en materia de tierras y aguas una -

propiedad originarla con un dominio perfecto en favor de la

Nación, pero tambl6n le da la facultad a 6sta de transmitlr-

eJ dominio derivado sin perder el ejercicio del mismo, constl 

tuyendo de esta menera la propiedad privada en favor de los

partlcu1ares, propiedad y dominio privado que siempre estarán 
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sujetos a las modal ldades que dicte el lnter6s pObl ico, por

que la propiedad y dominio originarlo y perfecto siempre se

guirá estando en manos del Estado. 

Basándonos en el desenvolvimiento histórico de la 

propiedad territorial en México, podemos afirmar que desde -

este punto de vista, el Artfculo 27 de nuestra Constituclón

da ~el Estado la propiedad territorial y con ello facultad

para regular el aprovechamiento y la distribución de la mis

ma y para Imponerle las modal ldades que dicte el Interés p(i

bl lco. Hasta la Constitución de 1857, M6xico aan no llega

ba a superar la forma tradicionalista del Estado. o sea que

actuaba limitado frente a la propiedad, pues se consideraba

que el Estado ~ra posterior a la propiedad, este Estado de -

cosas es lo que considera la teorfa del Estado, el Estado P~ 

, licia, el cual su actuación se reduce a la de un simple vlgl 

!ante del orden, sin la más mlnlma Intervención. Resulta P2 

slble asf pensar que era necesaria una transformación del 

concepto romanista de la propiedad, ya que la Historia ha d.!!, 

mostrado que los sistemas Constitucionales de hasta antes -

del consagrado en la Constitución de 1917, con su actitud 1! 

beral daban ta pauta para que la propiedad en manos de unos

cuantos, sirviera de instrumento de opresión y explotación -

de los desposefdos. 
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De esta manera elcampo de acción del Estado Mexi

cano se ve transformado por la promulgación de nuestra Carta 

Magna en 1917, con ese nuevo carácter de Estado Moderno, con 

sentido de función social. 

Ahora bien la actuación del Estado no se 1 Imita

ª la de mero propietario, ya que en el párrafo tercero del -

Artfculo 27 se señala: 11La Nación tendrá en todo tiempo el d.!:, 

recho de imponer a la propiedad privada las modalidades que

dicte el lnter~s pObllco, asf como el de regular el aprovech.! 

miento de los elementos naturales suceptlbles de apropiación 

para hacer una distribución equitativa de la riqueza pOblica 

y para cuidar de su conservación, 

Una teorfa llamada de la utilidad social es la -

que domina en el momento actual de Ja ciencia; la propledad

lndlvldual es la mejor manera hasta ahora de utilizar las rl 

quezas naturales pero tal utll lzacíón no redunda en benefl• 

clo del propietario solamente sino en un beneficio para to• 

da la colectividad, porque esta necesita de ello para subst~ 

tfr. 

Como hemos señalado en el Capitulo 1, ta Prople-

dad territorial en México ha sido desde la Epoca Colonial hai 

ta nuestro tiempo la causade Innumerables Revoluciones. Oe 

.~sta forma, Ja propiedad y sus derechos dista mucho de ser -
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una pugna entre intereses particulares, es algo que afecta dl 

rectamente y vitalmente a nuestra Nación. Por lo que encon-

tramos justificada la decisión de Jos Constituyentes de 1917, 

pues era necesarloestablecer de manera definitiva en un mand! 

miento Constitucional, la propiedad originarla de tierras y -

aguas et! la Nación, con el objeto de que el Ejtado regule de

su aprovechamiento y el de sus elementos naturales suceptl--

bles de apropiación, a fin de hacer una distribución de la rl 

queza públ lea y cuidar de su conservación. Era preciso 

tambl6n establecer la facultad del Estado para Imponer a la -

propiedad privada las modal Jdades que dicte el lnter6s públi

co, para evitar que vuelva a concentrarse la propiedad de las 

tierras y aguas en unos cuantos sujetos. 

El Arttculo 27 Constitucional delfnea vigorosamen

te este carácter de la propiedad como función social, adela~

t~ndose a las legislaciones modernas Europ6as, algunas de las 

cuales tomaron como modelo la Constitución de 1917; sobre es

te principio se levanta toda la construcción jurfdlca del man. 

damtento Constitucional. 

3.- La Expropiación, El tratamiento que el Congr~ 

so Constituyente de Querétaro dló al Derecho de Propiedad, 

apartarse de el concepto Romanista a él ~e supera, como su

peró tambl~n la Legislación Liberal Individualista contenida 

en la Constitución de 1857, la cual privó a las comunidades -
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lndtgenas de sus tierras y no logró dotar a sus Individuos de 

pequeña propiedad privada, m6s bien con esto se fomentó el 1!!, 

tifundlsmo y se dló ocasión a abusos y despojos arbltrarlos,

el esptrltu del Constituyente de 1857 estaba Inspirado y fun

dado en la Idea iusnatural lsta del derecho de propiedad, esto 

es preexistente al Estado y superior a el. 

Es por eso que en el párrafo segundo del Artlculo -

27 Constltuctonal se establece la facultad exproplatorla como

acto de privación al particular de sus derechos de propiedad-

sobre bienes muebles e Inmuebles por parte del Estado, en un -

acto de derecho pGbltco y de imperio, ejercitado en función de 

la soberanla popular, más adelante se establece el derecho y 

la facultad de el Estado para imponer a la propiedad privada -

las modalidades que dicte~ lnter~s pQbl leo y aOn más, para re

gular el aprovechamiento Individual de los recursos naturales

con el objeto de lograr una equitativa distribución de la rl-

queza p6blica nacional y su conservación, estructurando ast

una nueva sistemAtica y un nuevo concepto de la propiedad, b! 

sado en la idea funcional lsta, concepción en la que intervie

nen una serle de elementos de tradición novo-hispánica, Indi

genista, social lstas, utópicos y de la doctrina social crls-

tiana, esto a nuestro juicio es el reconocimiento expreso de

el carácter de función social de la propiedad. 

El Carácter social de la propiedad ennuestra legl1 
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laclón requiere para su perfeccionamiento de el otorgamiento 

de la facultad exproplatorla a el Estado Mexicano, el cual -

para estar en condiciones de ejercer esa acción, y con el lo

se trata de evitar las arbitrariedades y abusos, debe demos

trar que lo hace en base a el Interés públ leo, catalogado 6,! 

te de acuerdo a disposiciones legales. 

Congruente con el párrafo segundo del Artfcuto 27 

Constitucional, encontramos las disposiciones contenidas en

el párrafo segundo de la Fracción sexta del propio Artfculo

que tratarnos, la cual nos dice: "Las Leyes de la Federación 

y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones determln,! 

rán los casos en que sea de utll ldad públ lea la ocupación de 

la propiedad privada y de acuerdo condichas Leyes la Autori

dad Administrativa hará la declaración correspondiente". 

Ahora bien, para los efectos de la lndemnizaclón

que el Gobierno Federal o los Gobiernos de los Estados, se-

gOn corresponda, deben cubrir a favor de tos particulares -

que resulten afectados por la expropiación. El Artfculo que 

tratamos establece las bases y mecanismos legales para la fl 
jaclóndel monto de la Indemnización correspondiente, asf en

el párrafo antes mencionado del Arttculo 27 Constitucional se 

anota· 11El precio que se fijará como Indemnización a la co

sa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fls--
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c•I de ella figure en las Oficinas Catastrales o Recaudadoras, 

ya sea que este valor haya sido manifestado por el propleta-

rlo o simplemente aceptado por 61 de un modo tácito por haber 

pagado sus contribuciones con esta base, El exceso de valor

o el dem6rlto qu~ haya sufrido la propiedad particular por -

las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fe

cha de la asignación del valor fiscal, ser~ lo anlco que deb~ 

r~ quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. 

Esto mismo se observará cuando se trate de objetos 

cuyo valor no est6 fijado en las Oficinas Rentfstlcas. De Ja 

disposición anterior podemos resumir lo siguiente· La Indem

nización se fijará con base a el valor catastral o valor fis

cal, tomándose en cuenta el aumento o disminución del valor -

por las mejoras o desperfectos que surra el Inmueble corres-

pondlente, siendo motivo esto Oltlmo de una resolución judl-

clal. 

La misma fracción que tratamos establece en su P! 

rrafo tercero, Oltimo de esta Fracción, el sistema judlclal

que obl fgatorlarnente deberá seguirse en el procedimiento de

la expropiación, p~rrafo tercero, Fracción Sexta del Artfcu

lo 27 Constitucional: 11El ejercicio de las acciones que co-

rresponden a la Nación por virtud de las disposiciones del -

presente Artfculo, se hará efectivo por el procedimiento ju

dicial, pero dentro de ese procedimiento y por orden de los-
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Tribunales correspondientes, que se dictará en en plazo 1114xl• 

mo de un mes, las Autoridades Administrativas proceder.án de,! 

de luego a la ocupación, administración, remate o venta de-

las tierras y aguas de que se trate y todas sus acceclones,

sln que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mis

mas Autoridades antes de que se dicte sentencia ejecutoria-

da: 

Cabe mencionar que el numeral constitucional que

nos ocupa, al hablar de expropiación en materia agraria, 

canbla el t6rmlno de expropiación por el de afectación, asr

en la Fracción XIV se señala: "Los propietarios afectados -

con resoluciones dotatorlas o restitutorias de ejidos y aguas 

que se hub 1 e sen d 1.c tado en favor de tos pueb 1 os o que en 1 o

futuro se dictaren, no tendr.án nlngón derecho, ni recurso 1! 

gal ordinario, ni podrán promover el Juicio de Amparo". 

De lo anteriormente expuesto podemos vislumbrar -

que tanto en materia administrativa como en et derecho comón 

Impera el párrafo segundo de el Artrculo 27 Constitucional -

y los 1 lneamientos que el propio precepto establece y que es 

la forma tradicional con que conocemos la figura jurtdlca de 

la expropiación. 

Podemos afirmar que la expropiación tiene como ª.!l 

tecedente Inmediato el derecho de reversión y esto de acuer-
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do a la doctrina jurfdlca contemporánea, es el anverso del O~ 

recho de propiedad, esto es la suposición de que todo derecho 

lmpt lea un deber y viceversa. 

Analizando las consecuencias jurfdicas de la expr2 

piaclón podemos concluir sintetizando asf; en la expropiación 

no hay extinción de los atributos de la propiedad, si no la -

substitución de un bien jurfdlco por otro en base a el lnte-

r6s pQbl leo, esto quiere decir el cambio de la propiedad por

el mento de la indemnización que se fije. Cabe hacer una comp.! 

ración acerca de la expropiación y la confiscación; en la prl 

mera de estas dos formas jurldlcas se conjugan las caracterr~ 

tlcas siguientes: la Indemnización, que es el pago que reci

be el titular de los derechos objeto de este acto de derecho

públ leo y la causa de utilidad públ lea, es el fundamento que

genera la acción del Estado; en la segunda forma jurldica la

Indemnización no existe, pues aquf la acción del Estado es c2 

mo consecuencia de Ja comisión de un del lto y en cal ldad de -

pena 1 egal. 

Al hablar de el lnter6s pabl ico, Ch,vez Padrón nos 

dice: "Percibimos que Ja expropiación a que se refiere el P.! 

rrafo segundo del Articulo 27 Constitucional tiene un elemen

to esencial que es el Interés públ leo, El Articulo primero -

de la Ley de Expropiación vigente, determina las causas que se 

consideran de interés público, en cuyos casos procede la ex-
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proplar.lón administrativa como son: El establecimiento, ex-

plotaclón o conservación de un servicio públ leo o de una obra 

pública, empresas para beneficio de la colectividad, las me-

dldas que tiendan a conservar los elementos naturales o evl-

tar su destrucción, la creación o mejoramiento de ·1os cen---

tros de población, los medios empleados para la defensa naclg_ 

na! o el mantenimiento de la paz pública, la equitativa dts

trlbuclOn de la riqueza acaparada en perjuicio de la colectl 

vtdad, etc, etc. La verdad es que no es lo mismo lnter6s -

particular, tnter6s social, lnter6s público e lnter6s nacio

nal¡ pero tambl6n es cierto que todos ellos se Implican en -

forma mediata y que no existe un lindero claro o una exclu--

s16n firme entre ellos. Sin embargo la figura tradicional -

de la justicia, representada en la balanza, nos ayuda a ex-· 

pllcar en forma simplista la jerarqufa y funcionamiento e 1!!. 

ter re he 16n entre 1 os 1 ntereses J ur r dicos11 • 3 

De lo •nterlor resulta que el lnter6s m6xlmo es .. 

el Nacional 1 ya que su mismo nombre significa la población • 

total de una Nación, en el lnter6s público se comprende el -

beneficio para la mayorfa de ta población Nacional pero no• 

para su totalidad, el lnter6s social supone la privación de• 

los derechos de propiedad en favor de un grupo de personas d! 

terminadas, por último est~ el lnter6s particular el cual es 

ta protección de la pequeRa propiedad. 

3 ... Martha Chtvu Padr6n El Derecho Agrario en Mtxico. h, 
Ed1c16n. l'.dJtad&l,Pomla Mtxlco 1974. Paga. 312 y 313. 
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El aspecto posible de el derecho de expropiación -

concedido a el Estado, consiste en el poder legitimo que tie

ne Ja Nación para emplear el territorio a los fines del lnte-

r6s público. 

4.- Los Recursos Naturales. "Apegándose a Ja cla• 

slflcaclón de Jos sistemas teórlco-polftlcos según las tenden. 

clas doctrinales fundamentales, que contemple en primer t6rml 

no a aquellos sistemas que consideran a el Estado en función-

al orden jurldlco, no podl!'mo<; menos que resaltar dentro del -

órden jurldico constitucional del Estado Mexicano, Ja Consti

tución de 1917 y dentro de 6sta el Articulo 27 en sus párra--

fos cuarto y sexto en los que el Constituyente de Quer6taro -

(1916-1917) fincó el r6gimen del subsuelo bajo dos principios 

reactores: 1) El de el dominio directo de la Nación sobre to• 

das las substancias minerales con las caracterrstlcas de lna-

l Jenabllldad e Imprescriptibilidad y 2) El de sujetar al r6gl 

men de "Concesión" la explotación de esas substancias por los 

particulares y por sociedades mexicanas constlturdas conforme 

a las Leyes Mexicanas, con la condición de que establezcan -

trabajos regulares para la explotación de esos elementos; 

principios que se Impusieron tambl6n respecto del petróleo y-

todos los carburos de hidrógeno sólidos, lrquldos o gaseosos, 

rescatándose en su conjunto la explotación, beneficio y apro-

vechamlento del subsuelo que constltura un factor primordial-

de nuestra riqueza pübl lea". 4 

4 .- Mllfa Becemi ConztléZ. l'rlnciplOI de la Comtituc:l6n MmC«Ua de l9J7. la •• 
F.dk:l6sl. F..dbdo par la UNAM. COORDINACl<:tl DE HUMANIDADF.S, Ciudad 
Unlv~ M1idco l9fi7. l'lg. 5, 

.. 
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Actualmente la eficacia del poder constituyente se 

subraya porque constituye una fuerza histórica apta para rea• 

llzar los fines que se propone, Es evidente que el Constltu• 

yente de 1917 constituyó esa fuerza histórica la de nuestra -

revolución polttlco-soclal 

Los pArrafos cuarto y sexto del Articulo 27 Constl• 

tucfona, crean un Orden jurtdlco nuevo con relación al subsu! 

lo que asegura para la Nación su Incontrovertible derecho a -

obtener para st los ~xlmos rendimientos econ6mlcos y lo que

es aún m's trascendente, asegura la Intervención del Estado -

en el dominio de las Industrias minera y petrolera. 

Los conceptos jurtdlcos b6slcos sobre los que des

cansa el r6glmen del subsuelo en H6xlco, son: El dominio di

recto de la Nación y el r6glmen de explotitelón del mismo por

rnedlo de concesiones otorgadas por el Ejecutivo del Estado. 

11 E1 Arttculo 27 Constitucional respondió a la nec! 

sldad de reestructurar los conceptos b~slcos de nuestra trad! 

clón minera en la explotación de las substancias minerales y• 

acondicionar y actualizar esta actividad, de acuerdo con los• 

propósitos sociales, polttlcos, económicos y nacionales de -

nuestro movimiento revolucionarlo de 1910 y aqut Interesa re

ferirme a las Leyes Mineras que permitieron contra toda trad! 

clón jurtdlca constituir una especie de propiedad privada so-
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bre sustancias minerales de máximo lnter6s económico para la-

comunidad, permitiendo que con el solo requisito de pagar el-

Impuesto se mantuvieran vigentes Jos derechos a la explotación 

dando lugar a que algunos juristas sostuvieran que se trataba 

de una consolidación de la propiedad minera y a 1 iquidar la -

pretensión de las Empresas Extranjeras de que el petróleo y -

demás combustibles minerales eran segun el Artlculo primero -

del Código Minero de 1884, propiedad del sueño del suelo, tr_2 

tanda de desvirtuar la naturaleza jurídica de dicho precepto-

que estableció expresamente¡ quien por lo mismo sin necesidad 

de denuncio ni adjudicación especial podrá explotar y aprove-

char el petróleo y los manantiales gaseosos. Por tanto, en-

esta forma, la antigua legislación únicamente otorgó a los 

propietario~ del suelo el derecho de explotar y aprovechar el 

petróleo¡ enconsecuencla, mientras tal propietario no hacra -

uso de esta facultad, captando dicho combustible mineral no -
' 

era duefto del petróleo existente en el subsuelo11 s 

El Artfculo 27 Constitucional volvió a la tradición 

Española de la Colonia, al establecer el dominio directo so--

bre yaclm entos y substancias minerales. El dominio eminente 

to tiene la Nación sobre todos sus bienes que están sometidos 

a su jurisdicción, esto es un atributo de la soberanfa del E! 

ta do. 

S.- Marh Becerra GoniUez l.a Polftlca Minera en M~xlco }' -
·1u1 reaultador en las lnstltucfones Jurfdlcaa. la. EdlclOn, 
Editorial Porrl!a Mhlco 19f4 Ptg 8 
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La concesión, es otro principio rector del r6glmen. 

del subsuelo y es el único medio que concede el Estado para su 

explotación. Podrlamos definir la concesión, como la enajena

ción parcial, limitada y revocable de cosas o derechos perten~, 

cientes al dominio públ leo, para aprovechamientos determinados 

que se subordinan a f lnes de Interés general y se someten a la 

inspección de la autoridad. La concesión no es un Contrato -

de Derecho Públ leo, sino que se muestra como un acto de poder

º de Gobierno del cual surgen derechos y deberes para la admi

nistración y para el concesionario. 

Cabe señalar que desde nuestro punto de vista, el -

Articulo 27 Constitucional establece tres principios generales, 

La propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro del Terri

torio Nacional corresponden originariamente a la Nación, la -

cual tiene la facultad de constituir la propiedad privada. Al 

dominio directo de la Nación corresponden todos los minerales 

y substancias consignadas en el pérrafo cuarto del Articulo -

que tratamos y que son tambl~n de su propiedad las aguas que -

se mencionan en otros de los pérrafos. 

Por último en base al Articulo que comentamos, la -

Nación tiene la facultad de Imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés públ leo y no es posible oponer 

a este derecho de la Nación Jos derechos de la propiedad prlv! 

\ 
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da adquiridos por los particulares. En consecuencia sl la -

Nación tiene facultad para sujetar a la propiedad privada a -

las modal ldades que dicte el lnter6s póbl leo, con mayor razón 

tendr:iderecho a Imponer modalidades a la explotación de los -

minerales sujetos al r6glmen de concesión. 

Cabe mencionar que el r6glmen Jur!dlco del subsue

lo' ha sido uno de los factores permanentes en lo polltlco, 

económico y social de M6xlco, los principios de la Constltu-

cl6n de 1917, relacionados con el mismo, sus antecedentes d~ 

trlnales y legislativos, as! como las reformas operadas des-

pu6s de 1917 en el mismo texto Constl tuclonal , nos hacen posl 

ble comprender que el Estado tenga derecho de propiedad scbre 

las tierras y aguas comprendidas dentro de su Territorio y 

que ese derecho d6 origen a otro de Igual Importancia como es 

la facultad de el Estado para regular sus recursos naturales

con el objeto de cuidar de su conservación y conceder conce-

slones a los particulares para su explotación. 

El d0111lnlo eminente lo tiene la Nación sobre todos 

tosblenes que estan sometidos a su jurtsdlccl6n y consiste en 

la facultad de legislar sobre determinados bienes, de exproww 

plarlos cuando son necesarios para un fin de utll !dad Pública 

pero esto no quiere decir que nos encontremos ante una forma

especlal de propiedad, sino ante un atributo de la soberanta-
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que consiste en ejercer jurisdicción sobre todos tos blenes

sltuados en el territorio donde se ejercita dicha soberanfa. 

Gablno Fraga al hablar de el Articulo 27 Constlt~ 

clonal comenta "Partiendo de la base de que nuestro slste-

ma legislativo puede colocarse dentro de la categorfa de le-

glslaclones queadoptan la Intervención de el Estado, precisa 

el concepto de dominio directo que utll Iza la Nación como una 

propiedad regida por el Derecho Públ leo, ya que est' afecta-

da a la satisfacción de ciertos fines sociales como son los-

de garantizar una eflc4z explotación de tos elementos natur.! 

les y suprimir las cargas de los propietarios del suelo que-

representan para un aprovechamiento regulado porel tnter6s -

social y que la lnal lenabtl !dad e lmprescrlptlbllldad de di-

cho dominio viene a dar un car,cter m4s en6rglco a la propl_! 

dad que la Nación tiene, porque constituyen los medios ld6--

neos de los cuales se valga la Constitución para garantizar-

que esa propiedad se conserve siempre por la Nación, a efec• 

to de que pueda responder a los fines de tnter6s colectivo -

a los cuales se encuentra afectada". G 

Las consecuencias a la promulgación de la Constl· 

tuclón de 1917 no se hicieron esperar, Intereses de Compañfas 

Extranjeras se vieron afectados por ta apl lcaclón del Artrc.!:! 

lo 27 Constitucional, pues la Nación Mexicana recuperó la prg, 

' o ;: p •• 1 ~· 
6 - Gablno Fraga Derecho Admlni~vo 8-. &lldehi F.dltorhl Pornta Mfxiro 

1900 Pag 395 
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piedad de sus tierras y aguas y con ello las riquezas natur!. 

les de las mismas, d~ndoles a ellas caracterrstlcas de tnall~ 

nables e Imprescriptibles, motivando con esto una controver

sia entre el Gobierno de M6xico y las Compañtas Extranjeras, 

respecto de la propiedad y aprovechamiento de los mantos pe

trol tferos y sus derivados. Para acabar con esto, el Presi

dente de la República L~zaro C~rdenas tomó la mAs relevante

medlda de nuestros regtmenes de Gobierno posteriores a la -

Constitución de 1917, al expropiar por causa de utll idad pú

bl lea los bienes de las Compañtas Petroleras en favor de la

Nación, por Decreto de 18 de marzo de 1938. Dos años ~s -

tarde, el propio C~rdenas a efecto de perfeccionar la nacto

nal lzaclón del petróleo, adiciona el p~rrafo sexto del Artt

cuto 27, estableciendo la exclusividad de la Nación en la eli 

plotaclón de el petróleo y tos carburos de hidrógeno sólidos, 

ltquldos o gaseosos. 

Trascendental resulta la reforma de 5 de febrero

de 1960, hecha al Articulo 27 en sus pArrafos cuarto y sexto 

pues ello trajo como consecuencia la Inclusión dentro de el· 

dominio directo de la Nación, de la plataforma contlnent~l -

y tos zócalos submarinos de las Islas, Ahora bien, la noción 

de plataforma continental se apoya en un concepto nuevo del

Derecho Harttlmo, quedando constltutdo por aquella porción -

de territorio perteneciente a una Nactón y que se encuentra-
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óculta bajo las aguas del oc6ano hasta una profundidad de do! 

cientos metros en principio o más atta de este 1 fmlte hasta· 

donde la profundidad de las aguas permita la explotación de -

Jos recursos naturales de dichas zonas, asf como tambi6n el• 

lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas adya

centes a las costas de Islas, en lde~tlcas circunstancias de 

profundidad y posibilidades de explotación. Esto quiere de

cir que tanto las porciones submarinas adyacentes a las Is-

tas, arrecifes y cayos, representan frente a la potestad del 

Estado, 4mbltos especiales que Integran tanto como el suelo

y subsuelo, el elemento geogrAflco compositivo del Estado. 

5.- Los Extranjeros y la Propiedad Inmueble, En 

la fracción primera del Artfculo 27 Constltuclona, se esta·

b1ece la capacidad de los Extranjeros para adquirir el domi

nio directo de tierras y aguas, asr como el derecho a que se 

les otorguen concesiones para la explotación de los recursos, 

naturales comprendidos dentro del Territorio Nactonal. Pero 

este reconocimiento est~ sujeto a una condición y a un lfml

te, caracterfstlcas sin las cuales dicha capacfdad no surte

efecto. 

La condición señalada en el precepto Constitucio

nal que estudla:nos, consiste, en que los Extranjeros conven• 

gan ante la Secretarta de Relaciones Exteriores en conslde--

... -~·' 
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rarse como Nacionales respecto de los bienes que pretenden -

adquirir en propiedad o dominio y en consecuencia en abstener. 

se de sol !citar la protección de su Gobierno, por lo que a dl 

chos bienes se refiere, bajo la pena en caso de faltar a este 

Convenio, de perder todos los bienes adquiridos en beneflclo

de la Nación. Este principio es conocido en la doctrina con 

el nombre de Cl~usula Calvo. 

La 1 Imitación se entiende en cuanto a la superfl-

cie en la que el Estado Mexicano tes reconoce a los extranje

ros el mismo derecho que a los Nacionales, para tener bajo su 

dominio y en explotación tierras y aguas, pues en la disposi

ción que comentamos se establece to que comunmente conocemos

con el nombre de ''Faja Prohibida", "En una Faja de cien ktlé_ 

metros a Jo largo de las Fronteras y de cincuenta en las Pla

yas, por ningún motivo podrán los Extranjeros adquirir el do

!lllnlo directo sobre tierras y aguas". Esta "Faja Prohtblda"

data de una Ley )romulgada en el año de 1856 por el Presiden

te Interino Don lgnaclo Comonfort y a partir de esa fecha ha

sido incorporada a diversos textos y disposiciones legales. 

Fuertes criticas recibió nuestra Nación por esta -

medida adoptada en nuestra Constitución, pues las Empresas El5, 

tranjeras vieron terminadas las prerrogativas y canonglas 

otorgadas por tas administraciones anteriores para la explot! 

clón de nuestros recursos naturales, Los Extranjeros por me-
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dio de sus representaciones Diplomáticas presentaron sus re

clamaciones, acusando a la Constitución de 1917 y en partlc_!:! 

lar a su Articulo 2i, de confiscatoria y retroactiva. 

Esta actitud del Constituyente de Quer6taro, de -

condicionar y limitar la capacidad de los Extranjeros para -

adquirir el dominio de tierras y aguas se encuentra justlfic.! 

da en la siguiente consideración; en la medida en que las l.!: 

glslaciones de cada Pats puedan crear o normar las sltuaclo• 

nes jurtdlcas en las que se desarrollan las actividades gen~ 

rales, no es posible, como no es aceptable y mucho menos 

comprensible, que dentro de un régimen de derecho quepan en

una Nación Intereses extranjeros que sean contrarios o dts-

cordantes de los Intereses nacionales, En consecuencia, las 

polémicas desatadas en torno a la 1 Imitación de la partlclp_! 

clón de los Extranjeros en las actividades económicas del 

Pats, no es de órden poi ftlco ni de órden filosófico; se con 

vierte fundamental y exclusivamente en un concepto de órden

económlco. A este respecto, la Comisión Internacional de J~ 

rlstas emitió su opinión se~alando en forma categórica, que

en plena armonta con las obl lgaclones contratdas, las medl-

das que restringen el uso de la propiedad privada y de el C! 

pital no son Incompatibles con el Imperio de la Ley, algunos 

Paises han decidido como resultado de sus legislaciones lnter. 

nas, que algunos sectores de la economta no podrtan estar en 
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bl leo Nacional. 

La dlsposlclón establecida en la Fracción Primera 

del Articulo 27 Constitucional, es una medida de carácter pr_2 

hlbitivo, cuyo objetivo fundamental es Impedir que los extra.n 

jeras y las personas morales Extranjeras puedan tener en pro

piedad tierras o aguas en zonas económicas de vital Importan

cia para el desarrollo del Pars. 

Respecto de la val ld6z del Convenio que el Extran• 

jero debe celebrar ante Ja Secretarla de Relaciones, a efecto 

de que le sea reconocida su capacidad para adquirir bienes In 

muebles dentro del territorio naclonal, esto ha sido objeto -

dG Interminables dlscusl~lones, argumentando como prlncfpa1 -

objeción, el que un Extranjero no puede obligar a su Gobierno 

a renunciar a protegerlo, por una simple adquisición de lnmu! 

bles. 

La Cl~usula Calvo elevada a la categorta de dispo

sición Constitucional, sienta las bases para estructurar el -

sistema jurfdlco por medio del cual el Estado Mexicano 1ogra

controlar las Inversiones Extranjeras en nuestro Pafs, con el 

objeto de que se condicionen a la existencia de una suma de ~ 

ahorro Interno que establezca una relación o un metro de des!. 

rrollo Nacional. 
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Nuestro Pafs ha Ido modificando frecuentemente su 

legislación en materia de Inversión de Extranjeros, dichas -

disposiciones tienen como objeto estimular la Inversión mexl 

cana y como consecuencia 1 lm tar y regular las aportaciones

extrañas a nuestra economla, es decir Inversiones extranje-

ras, para con esto lograr un desarrollo justo y equll lbrado-

y consolidar la independencia económica de nuestro Pafs. De 

tal suerte y en virtud del carácter de función social, de 61 

que ha sido Investido la propiedad en nuestra Constltuclón,

por medio de la Ley para promover la Inversión mexicana y r! 

guiar la Inversión extranjera, la Nación ha realizado una 

clasificación de actividades; en primer t6rmlno se encuentran 

las actividades reservadas en exclusiva a el Estado Mexicano 

las cuales son; petróleo y los demás hidrocarburos, petroqul 

mica básica, explotación de minerales radioactivos y genera• 

clón de energfa nuclear, mlnerfa en los casos a que se refl! 

re la Ley de la materia, electricidad, ferrocarriles, comunl 

caclones telegráficas y radio telegráficas y las demás que -

se fijen en las Leyes especificas; las actividades reserva-

das exclusivamente a mexicanos o a sociedades mexicanas con

cláusula de exclusión de extranjeros se clasifican como sl-

gue: radio y televisión, transportes automotor urbano, lnter 

urbano y en carreteras federales, transportes aéreos y marftl 

mos nacionales, explotación forestal, distribución de gas y-
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las que fijen las disposiciones específicas, En cuanto a las 

actividades en las que pueden participar los Extranjeros, la

misma Ley referida establece la proporción de capital que se

rA admitida en la forma siguiente: tratándose de la explota

ción y aprovechamientos de sustancias minerales, las conceslg_ 

nes no podrán otorgarse a personas ffslcas y morales extranj~ 

ras, en las Empresas Mexicanas destinadas a esta actividad, -

la participación de los Extranjeros en et capital será de un-

49% en tos casos de concesión ordinaria y de 34% cuando se • 

trate de concesiones especiales, en productos secundarlos de

la Industria petroqutmlca, la participación ser~ de un 400/o, -

para la fabricación de componentes de vehfculos automotores,

la participación de los Extranjeros ser' admitida en un 400/o.

La Ley que estudiamos establece como regla general que Ja par. 

tlclpaclón de los Extranjeros en el capital de las Empresas -

Mexicanas, no exceder~ de un 49"/o y adem~s que no podrán tener 

la facultad de determinar el manejo de las Empresas, Asfmls

mo el precepto referido concede a la Comisión Nacional de In

versiones Extranjeras la facultad para resolver sobre el aumen, 

to o disminución del porcentaje antes mencionado. 

Después de nueve años de promulgada la Constitución 

de 1917, por Decreto publicado el 21 de enero de 1926 en el -

Diario Oficial, se creó la Ley orgánica de la Fracción Prime

ra del Artfculo 27 Constitucional y el 29 de marzo del mismo-
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año se expidió el reglamento de dicha Ley orgánica. Es en -

estos dos preceptos legales en donde se establecen Jos requl

sftos particulares, por medio de loa cuales podemos advertir

la posición del Estado, frente a la partlci'paclón económica -

de los Extranjeros y a la adqurslclón de propiedades lnmue--

bles por los mismos, dentro de el territorio nacional. 

Para concluir, creemos pertinente hacer un cuadro

sinóptico de las diferentes categorfas de Extranjeros y Nacl.Q. 

nales en base a ta Ley org4nlca de la Fracción 1 del Artfculo 

27 Constitucional, su reglamento y la Ley de Nacionalidad y -

Naturalización para los efectos de la adquisición de bienes -

Inmuebles o de concesiones para explotación de recursos. 

Extranjeros.- Persona flslca, puede adquirir tierras 

y aguas fuera de la "Faja Prohibida" previo permiso de la Seer~ 

tarta de Relaciones Exteriores, (y de la Secretarfa de Gobern!_ 

cl6n), el otorgamiento de dicho permiso Implica Ja renuncia de 

la Nacionalidad de el Extranjero, por lo que a Josblenes que pr~ 

tende adquirir se refiere. 

Extranjero.- Persona moral, no ttenen capacidad para 

adquirir el dominio de tlrras y aguas y sus accesiones, ni pa

ra obtener concesiunes para explotación de Minas o combustl--

bles minerales, en la República Mexicana, salvo en los casos -

que expresamente lo determinen las Leyes. Respecto a esto úl· 
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timo debemos aclarar que las Leyes secundarlas no pueden de

terminar algo Inconstitucional, ya que dicha determinación -

es contraria al Articulo 27 Constitucional. 

Persona Moral Mexicana.- Que tenga o pueda tener

soclos Extranjeros, 6stas Sociedades deberán Incluir en su -

Escritura la Cláusula de admisión de Extranjeros, deberán S2, 

1 icltar permiso a la Secretar fa de Relaciones para c~nstltul.r. 

se y en caso de que deseen adquirir bienes Inmuebles. 

Persona moral Mexicana que no tenga nl pueda tener

socios Extranjeros.- deberán Incluir en sus estatutos la Clá.!:!,. 

sula de exclusión de Extranjeros, Igualmente deberán solici

tar permiso para constituirse y para tos casos en que preten

dan adquirir blenPs dentro de todo el Territorio Nacional. 

6.- La Cuestión Agraria.- De acuerdo a la slstem! 

tlca Constitucional señalada en el Articulo 27, desde el pun• 

to de vista agrario, la propiedad privada en México se desmem 

brana en tres figuras fundamentales a saber· La propiedad -

comunal considerada ésta como la más antigua hlstórlcamente,

la propiedad ejldal y la denominada pequeña propiedad agrfco

la. 

La propiedad comunal tiene su origen desde época -

anterior a la Colonia, en el Calpull 1, posteriormente la Corg 
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n.a de España en su poi Ttlca agraria traducida en 1 as Leyes de 

Indias, con marcada tendencia a respetar las costumbres de 

los pueblos conquistados, respetó la propiedad comunal de los 

lndfgenas, al lado de la propiedad privada establecida en fa-

vor de los hispanos en algunas formas como: Mercedes, Peonfas 

Caballerfas, etc, etc. 

La Fracción VI 1 del Arttculo 27 Constitucional, h! 

ce un reconocimiento expreso de este r6glmen de propiedad co-

munal, estableciendo el derecho para que los pueblos dlsfru--

ten de sus bienes comunales y para ser restltufdos en caso de 

despojo. Vázquez Al faro al hablarnos sobre su clasificación 

de comunidades nos dide: "Involucrados en el concepto de pr.Q. 

piedad comunal encu6ntrase: "el condueñazgo", comunidad agra-

ria integrada por dueños de una propiedad terrltorlal que re-

conoce como antecedente a un tronco común; 11la congregaclón11 , 

comunidad agraria organizada por personas que con ctertas af! 

nldades famll lares o rel !glosas se asientan en un sitio deter. 

minado; 111a rancherfa", canunldad rural formadil por losantl--

guas poseedores de tierras que fueron mercedadas y los "pue--

blos de lndfgenas 11
, que en su mayor parte tienen su origen en 

los resguardos o reducciones de lndtos11 ,7 

Más adelante en la Fracción VI 1 del Artfculo que -

comentamos, se dispone la ~ulldad de enajenaciones, conceslo-

nes, composiciones, dtligenclas de apeo y desl Inda, transac--

7 - GuUlenno Vliqu ei Alfara. La Reforma Agraria y la. Coll#titudOn dt' 1917 Art 
l\ibllaulo l!n El Universal IOI dl'u 17 y 24 de ocil1l"'e de 1975 
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clones o remates, hechos en perjuicio de los bienes comunales 

de los núcleos de población. 

La Constitución de 1917, dentro del concepto fun-

clonal lsta que estableció respecto del Derecho de Propledad,

sentó las bases para el reconocimiento y constltucfón de la -

pequeña propiedad dentro de ciertos lfmltes que la hacfan In! 

fectable para final ldades agrarias dotatorlas en general. 

Hás tarde, la reforma de 1947 vendrfa a precisar .dichos lfml

tes y abrir la poslbll idad de recurrir al juicio de amparo, -

a los dueños o poseedores de predios agrfcolas o ganaderos en 

explotación que tuvieran su certificado de inafectabll ldad, -

logrando con esto protegerlos de una afectación ilegal. DI-

cha reforma estableció en la Fracción XV del Articulo 27 

Constitucional, el máximo de extensión de la pequeña propiedad 

agrtcola o ganadera. 

Siguiendo en lo general las Ideas de los notables

precursores de la Reforma Agraria, el Constituyente de Q.ueré

taro estableció en la Fracción X del numeral constitucional -

que nos ocupa, las bases jurfdlcas para la Integración del r! 

gimen de propiedad ejldal, disponiendo la dotación de tierras 

y aguas a los núcleos de población carentes de bienes sufi--

clentes para constituirlos, mediante la expropiación del te-

rreno correspondiente y bastante a dicho fin. Más adelante -
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e~ la misma Fracción se señala el mfnlmo de la unidad de dot!! 

clón Individual, la cual no deberá ser menor de dl6z hectá·-

reas de terreno de riego o humedad, o a falta de ellos de sus 

equivalentes. 

La Fracción XI del Arttculo 27 Constitucional, se

ñala las autoridades en materia agraria, de las cuales la má

xima es el Ejecutivo de la Unión, quien tiene una Dependencia 

directa encargada de la aplicación de las leyes Agrarias y su 

ejecución; un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas -

designadas por el Presidente de la Repóbl ica, con funciones -

fijadas por Leyes Reglamentarlas; una comisión mixta Integra

da por Igual nOmero de representantes de la Federación y los -

Gobiernos locales más un representante de los campesinos, cu

ya designación y funciones serán fijadas por Leyes reglament,! 

rlas¡ los comités particulares ejecutivos para los nOcleos de 

población que tramiten expedientes agrarios y los comisaria-

dos ejldales para todos los nOcleos de población que posean eJl 

dos. 

El slstema agrario Constltucion~I establecido por

el Artfculo 27 de nuestra Carta Magna, está basado en el rec2 

nacimiento expreso de la Institución de la propiedad privada, 

pero sujeta ésta a lafunclón social, en virtud de que los re

cursos agrarios no se consideran como medios de goce y benefl 
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clo indlviduill lrrestrlcto, sino como instrumentos al servl-

clo de los Intereses generales de la producción y de las nu! 

vas exigencias sociales. 

Cabe anotar las ideas que al respecto expone Cha-

vez Padrón, "asr se hace posible la redistribución de la tle 

rra rústlcil, acatando el viejo Ideal de Horelos, de que 6sta 

estuviera en manos de muchos, en pequeñas parcelas que cultl 

varan personalmente; en consecuencia, el latifundio se pros-

cribe y la mediana propiedad sufre una vida transitoria, las 

extensiones de propiedad se limitan, en tanto que se garant! 

za Individual y socialmente la exlstenclade la pequeña pro--

piedad y del ejido, la afectación de tierras por causa de -

utilidad social se funda en ello y 6stas se reparten gratur-

tamente a los núcleos de población necesitados que no tengan 

tierras o que no 1 as tengan en cantidad suflclente11 • 8 

Un nuevo concepto de utll ldad pObl lea nace al se-

ñalarse en nuestra Constitución, la facultad de el Estado P.! 

ra privar a un particular de sus bienes agrlcolas, para en--

tregarlos a otro particular. La propiedad agraria del tipo-

latifundio no era ya una función social, puesto que en vez -

de ser Otll a la sociedad resultaba nociva, de tal modo que-

el Estado se ha visto en la necesidad de Intervenir para con 

esto, devolver a la propiedad agraria de H6xlco su carácter-

8 ~ Mcthl Chtver Padren. El Derecho Agrario en M~co. 3e.. F.d1c16n. &llto-
rial Pom!a Mbico 1974, Pag1 309 y 310 
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de función social, mediante l'a restitución de tierras, lnJui 

tamente desposetdas a los núcleos de población. Al estable

cer nuestra Constitución, el máximo de extensión de la pro-

piedad privada, se termina en forma deflnlt'lva con el latl-

fundlo, ya que los que existan ahora, ser~ fraccionado en su 

excedente y en lo futuro nadie podrá concentrar grandes ex-

tensiones de tierra. 

Queda completo as! el Plan de Reforma Agraria que 

contiene el Artfculo 27 Constitucional, basado 6ste en dos -

valores: La productividad y la justicia social. Por otra -

parte sólo será posible la coexistencia de la propiedad ejl

dal y de la pequeña propiedad, pues la propiedad mediana que 

se derive de lasleyes Agrarias de los Estados, en las cuales 

se señale la ~xlma extensión que puede poseer un Individuo

º sociedad dentro de sus respectivas jurisdicciones, sólo -

ttene existencia transitoria, podrá vivir mientras no sea In. 

dispensable dotar de tierras a algún núcleo de población ru

ral, porque en cuanto se presenten nuevas necesidades agra-

rias, por virtud del creclm ento de los poblados campesinos

ya existentes, la mediana propiedad tendr4 que reducirse a -

los ltmltes de la pequeña propiedad, única para la cual se -

establece el respeto absoluto como garantla Constltuclon~l. 

Los lineamientos Constitucionales enmarcados en• 
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el arttculo 27, estructuran las bases para una Reforma Agra-

ria, sintetizada en cuatro puntos: 

a) Facultad de el Estado para regular el aprovechamiento y 

distribución de la propiedad agraria y para sujetar a 6sta a-

las 1 lmi tac Iones y modal ldades que dicte el lnter6s pCibl lco;

b) Limitación a la extensión de la propiedad y fracclonamlen. 

tos de latifundios; c) Dotación de tierras y aguas a los n.Q 

cleos de población neceslt~dos y; d) Protección y fomento -

de la pequeña propiedad. A este respecto Mendleta y NCiñez -

apunta en una de sus obras: 110e este modo se real lzarti paul.! 

tinamente la transformación de la economfa agraria de M6xlco, 

que pasará de manos del latifundista y del gran propietario,-

a las de una pequeña burguesía y a las de los ejldatarlos 

fuertes por su nOmero, por su propledas sobre la tierra y cu-

yo poder podrá aum«itarse mediante adecuada organización poll 

tlca y económica". 9 

9. - Ludo Mendleta y Nt!fter El Problema Agrario de M~xlco, lh 
Edlcl&n Editorial Porrt!a, Mhico 1975, Pag 200 



·C A P T U L O 111 

LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES ECONOHICOS DE LOS ESTADOS, SUS 
ANTECEDENTES Y ALGUNOS DE SUS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

1.- Antecedentes de "La Carta". 2.- "La Carta 3.- La 1 tbre 
disposición de los recur~os ~aturales. 4.- Libertad para es
tructurar su organización económica e Imprimir a la propiedad 
las modalidades que dicte el inter6s público. 5.- Supedlta-
cl6n del Capital Extranjero a la Legislación del Pals donde -
acuda. 6.- Prohibición a las Transnaclonales de Intervenir -
en los asuntos Internos. 

·1.- Antecedentes de "La Carta". Nuestro estudlo -

respecto de los acontecimientos pollticos, económicos y soci! 

les que dieron origen a la gran diferencia existente entre --

los Paises desarrollados y los subdesarrollados, en relación 

a su capacidad económica y tecnológica, pues mientras que los 

primeros la tienen en abundancia, los segundos se ven obliga-

dos a Importarla de aquéllos; comenzará a partir del t6rmlno 

de la Segunda Guerra Mundial. 

Dos consideraciones muy valiosas nos motivan a t2 

mar como punto de partida para el presente estudio, el acont~ 

cimiento b61 leo de fines de la d6cada de Jos treinta y prlncl 

plos de la de los cuarenta, primero porque en 61 participaron 

casi todos los paises del continente y segundo porque cuando 

termina la guerra, los paises Industrial izados co~lenzan a --
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adoptar polftlcas y medidas tendientes a substituir la depe.rr 

dencla colonial, por la dependencia económica de los Pafses-

pobres. Desde esta perspectiva, Rlos Ferrer y otros Autores 

anotan en su obra: "La Indudable asistencia que en el aspe.s, 

to financiero otorgaron durante 6pocas pasadas Jos pafses 

Imperialistas a sus dependientes, determinaron siempre una -

creciente deuda externa que Impidió el avance económico de -

los paf ses coloniales, los cuales en el momento actual, aun-

que en su mayorla Independientes desde et púnto de vista po-

1 ftlco, continúan siendo dependientes de Jaa,-uda económica -

exterior. 11 1 

Los efectos económicos del conflicto armado casi 

hicieron desaparecer una civilización de muchos siglos, fu6 

por eso que al t6rmlno de esos acontecimientos se expandió· 

la conciencia de que era necesario reconstruir to que ta -

Guerra habfa destrufdo. Asf, nace en 1947 el "Plan Marshall" 

con et firme propósito de reconstruir en el menor tiempo P2 

sible la estructura Industrial de los pafses europeos y del 

Japón, este plan tuvo 6xlto tanto en Jo polftlco como en lo 

económico, para los paises europeos y particularmente para-

el pafs promotor, los Estados Unidos, la consecuencia para-

los pafses en desarrollo fu6 que tuvieron que moverse en el 

estrecho márgen que los paises en reconstrucción Industrial 

les dejaban. Pero a diferencia de Jos pafses Industriales, 

1 - Rohnto Rfos Fcrrer y otros Autores Exfgeah de la Cat, 
ta dr D('rPchos ~· Drberea Econtlmlcos de 101 E1t11.do1 la -
Edl clOn Editorial Porrd 11 M~xlco, 1976 Peg 12 
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las naciones subdesarrolladas carectan de la Infraestructura 

mTntma Indispensable y tuvieron que Iniciar su proceso de d~ 

sarrollo en circunstancias particularmente desventajosas, 

pues los parses subdesarrollados cambiando materias primas -

por productos elaborados de consumo final, su~stltuyeron la

dependencla colonial por la dependencia económica lmpertall~ 

ta. 

La tendencia monop61 lea de muchas grandes empre-

sas transnaclonales, la fijación arbitrarla de los precios -

por esas empresas, tanto en los productos elaborados como en 

las materias primas que adqulrlan, complicó aan más el esce

nario Internacional y el efecto Inmediato de tal situación -

a nivel Internacional, y el efecto Inmediato de tal sltua--

clón a nivel mundial, fu6 el ensanchamiento de la brecha que 

separaba a los pafses Industrializados de los subdesarrolla

dos, mientras los primeros aumentaban considerablemente su -

potencial financiero e Industrial, los al timos, se descaplt!l, 

!Izaron y se hicieron cada vez más dependientes en el plano

estrlctam9nte nacional ,la dependencia económica de los par-

ses subdesarrollados, reforzó las estructuras de clase y las 

diferencias y antagonismos Internos. 

En estas condiciones desde la celebración de la -

primera conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y-
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Desarrollo UNCTAD, se formó un bloque de pafses en desarrollo 

que por el número de Integrantes inicial se denominó "El gru

po de los 7T'. A esta nueva fuerza vital en los asuntos in

ternacionales, surgidas en los sesentas, es a la que los Eco

nomfstas europeos denominaron el Tercer Hundo. 

En la gigantesca tarea de reconstruir las economfas 

de' los pafses Industrializados que participaron en la guerra, 

uno de los requisitos indispensables era la agilización del -

comercio Internacional y la rApida transferencia de capitales, 

pero ello exlglaq.ie se llegara a un acuerdo para fijar el ti

po de cambio de cada moneda; es decir, Ja cantidad de unida-

des que se requerfa de cada una de ellas para adquirir una 

unidad de las otras. Fu6 con ese propósito que los pafses 

aliados se reunieron en Bretton Woods para dlsenar las dos 

Instituciones que constftulrfan el v'rtlce del órden econ6mf

co de la posguerra: El Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial. 

Por un lado el Banco Mundial tenra Ja tarea de ha

cer m6s exp~dlto el flujo de capitales y de Inversiones lnter 

n•clonaJes, por otro lado el Fondo Monetario Internacional S!, 

rfa el encargado de establecer un sistema de relaciones entre 

las Monedas Nacionales, esto quiere decir, que serla el cen-

tro del sistema Monetario Internacional. 



.. 63 .. 

La constitución del Fondo Monetario Internacional 

fu6 por medio de cuotas que aportarfan los pafses mlembros,

de acuerdo a su potencial ldad económica. Dicha cuota consli 

tfan en una cuarta parte de el valor en metal oro y las tres 

restantes en su moneda nacional de cada Pafs. La dlstrlbu-

clón de los votos en el seno del Fondo, fu6 de acuerdo al v~ 

lor de las cuotas aportadas, lo cual dló autom~tlcamente un

predominio a los pafses desarrollados sobre los pafses subd! 

sarrollados, pues a pesar de ser 6stos la mayorfa, económl'C! 

mente se vieron en franca mlnorf an dentro del Fondo. Como -

dato de referencia diremos que la cuota de los EE.UU equlva-

1 fa a el 30% del total de las aportaciones hechas a el Fondo. 

Asf pues, el Fondo nació desde un prlnclplo con desventajas .. 

y prejuicios hacia Jos Pafses pobres. 

En 1971, el Sistema Monetario Internacional, con2 

cldo con el nombre de Bretton Woods, dejó de existir, como con 

secuencia de el anunclo de los EE.UU., en el sentido de que

se suspendfa la convertlbllldad del dOlar en oro, provocando 

con esto una anarqufa en el Sistema Monetario Internacional, 

Las vicisitudes del Sistemas Monetario Mundial. -

su colapso de 1971 y las subsiguientes medidas de reacomodo~ 

han demostrado la necesldad de que el Fondo Monetario lnter• 

nacional se democratice, esto es que las decisiones adopta·-
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das no respondan de manera casi exclusiva a los Intereses de 

los pafses industrializados. Sólo en base a un reajuste del 

Sistema y a una mayor participación de los Paises en desarr~ 

llo será factible el restablecimiento de un nuevo orden eco

nóclmo Internacional. 

El Sistema Monetario Internacional contribuyó en

mucho al desarrollo del proceso Inflacionario en varios sen

tidos. La relativa escas6z de Dólares en el Mercado Mundial, 

la p6rdlda de su convertibilidad, el prolongado d6flclt en -

la balanza de pagos Norteamericana y el mantenimiento de tr2 

pas establonadas en muchas partes del Mundo, la creciente l!!, 

terdependencla econOmica entre las economfas nacionales que

pronto trasladaron los problemas económicos de un Pals al 

plano Internacional, la aparición de los Petrodólares y el -

crecimiento del flujo de capitales e Inversiones que aument! 

ron el total de dinero circulante, son las aportaciones más

relevantes del propio esquema de funcionamiento del slstema

monetarto Internacional que han dado origen a Ja Inflación~ 

Hundfal. 

Junto con et desenvolvimiento de la sociedad de -

consumo y como consecuencia de ella, el uso de todo tipo de

recursos renovables y de los no renovables ha alcanzado gran 

des pr-1.lporclones, Existen autores que afirman que el 
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h0mbre ha consumido más recursos en lo que va del presente sl 

glo XX que en todos los miles de aftos en lo que va de la his

toria del Mundo. Ese consumo desenfrenado ha dado origen a

la especulación con algunos recursos naturales y a una relatl 

va escas6z de los mismos. El alto precio de recursos como el 

Petróleo, que constituye la base que genera la fuerza motrrz

que mueve a toda la sociedad Industrial, han dado origen a -

un aumento en los costos de producción. Tal situación respe~ 

to de los recursos naturales no renovables, que ya hace m~s -

de una d6cada se adivinaba, especialmente en los parses lndu~ 

trlales consumidores pero no productores de recursos natura-

les, se tornó crftlca cuando un grupo formado por pafses Ara

bes productores de Petróleo decidieron aumentar su costo y 

emplearlo como una poderosa arma en las negociaciones lntern! 

clonales que siguieron a la reciente y aOn no conclufda Guerra 

Arabe-1 srael r. 

En Jos pafses llamados del Tercer Mundo existen dl 

versas causas como la falta de Integración de sus estructuras 

económicas, el atraso tecnológico, la ausencia de coordlna--

cl6n entre las sub-estructuras productivas y financieras. etc. 

que nos ayudan a expt lcar el fenómeno Inflacionario. 

A este respecto Rlos Ferrer y otros autores apuntan 

"Mucho se habla en la actual ldad de la masiva concentración -
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del conocimiento t6cnlco en los grandes centros industrlall· 

zados; de la sttuaciónde dependencia en que a este respecto-

se encuentran las éreas en vlas de desarrollo, lo que condl-

clona y 1 Imita sus posibilidades de progreso t~cnlco y econ~ 

mico; de los obstáculos que se erigen a una flurda transfe--

rencta de la tecnologla de las zonas más avanzadas hacia las 

mA~ rezagadas; de cómo los sistemas vigentes Internacional--

mente lmpuestus por las empresas gigantes y los países pode-

rosos, resultan en restricciones excesivas en el uso de In--

venclones e Innovaciones t6cnlcas y determinan onerosas ero-

gaclones por concepto de regallas, etc." 2 

Otro de los factores que en forma directa han es-

torbado al desarrollo de los pafses no industrializados, es-

el crecimiento vertiginoso de la población. El explosivo 

crecimiento de la población mundial. es ante todo consecuen-

cla del desarrollo clentlflco y tecnológico, lo cual ha perml 

tldo el triunfo de la humanidad sobre la enfermedad y la 

muerte, aumentando el número promedio de años que un ser hum! 

no podrla aspirar a vivir a partir de su concepción. 

Mientras que Ja mortalidad general e Infantil di~ 

mlnuye, la fecundidad tiende a permanecer Igual o disminuye-

más lentamente, Lo relevante de esto es la marcada diferen-

eta en las tasas de fecundidad de los patses desarrollados y 

2 - Robuto Rros Ferrer y otros Autoru Extgeah de la Car-
ta de Derechoa y Deberl'I Eronllmlco1 de 101 E1tado1 la 
EdlclOn Fditorlal Porrlla, M~xl<:o 1976, Paga 408 Y 409 
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los subdesarrollados, SI es cierto que un crecimiento tan 

acelerado no constltyye por sr mismo un problema, también IS 

cierto y es una af lrmaclón de gran envergadura que cuando -

contemplamos el problema a Ja luza de Jos recursos y de Ja

capacidad productiva para proporcionar los satlsfactores 

que demanda Ja población, desde este punto de vista el pan2 

rama se torna turbio para los países en vías de desarrollo. 

El antiguo concepto de que un Estado serra más -

poderoso mientras mayor población tuviese, es algo que per

tenece al pasado remoto o en otras palabras, dicho concepto 

se encuentran cáduco en la actual ldad. La prosperidad de -

una Nación no Jo constituye su población en sf misma, si no 

las condiciones en que está organizada su producción y los

recursos naturales de los que efectivamente dispone en fun

ción de su tecnologla y capital, todo esto se traduce en la 

elevación cual ltatlva de las condiciones de vida material y 

cultural de una Nación. 

Al Igual que Ja preocupación consciente de los -

problemas demográffcos Internacionales, se encuentra la de

conservar los recursos naturales renovables y no renovables 

ast como el deterioro ecológico. Casanova Alvarez seRala: 

11El equll lbrlo natural entre los diversos elementos ffslcos

que componen el mundo y resultan indispensables para la vi· 
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da humana se mantuvo desde que el hombre apareció sobre Ja -

tierra ha ta fecha muy reciente, Es cierto que en diversas -

6pocas se produjeron fisuras en el sistema ecológico, pero no 

fueron persistentes ni profundas, Hoy sin embargo, el hombre 

industrial ha roto el equil ibrlo ecológico en varias partes -

del planeta y ha afectado serJamente su poder de reabsorcJón-

o reciclaje de Jos elementos con Jos que contamine el amblen-

te 11 , 3 

El acelerado proceso de la Industrialización de -

los paises tienen como consecuencia la contamlnac1ón de la a.t 

m6sfera y de las aguas, sabido es que las prlncJpales sustan-

eras contaminantes se producen como resultado de los procesos 

y combustibles industriales y de vehlculos de motor. Pero 

tampoco puede pensarse en volver a los procedimientos artesa-

nales de producción. 

Enul timos años los paJses Jndustrlal izados han destl 

nado grandes sumas a Ja Investigación, esto es con el objeto-

de acelerar los elementos de reciclaje de las sustancias con-

tamlnantes, logrando buenos resultados. Pero esto ha venido 

a constituirse en un privilegio para los paTses desarrollados 

pues los pafsesen vras de desarrollo no pueden pagar el alto-

costo de esa tecnologfa, Algo que hay que señalar en6rgica--

mente es la falta de honestidad de muchas empresas Transnacl2 

nales, 6stas envfan tecnologfa peligrosa, mejor conocida como 

3 - Fu.nclrco Casanova Alvarer "La Carta o la Guerra" la, 
Edlcl6n, Editorial Novaro Mbtco, 1975 Pagc 49 y SO 
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tecnologfa de desecho a sus fil lales en Jos parses subdesarr_!! 

Jlados, dicha tecnologfa no se utiliza en el pafs donde se -

originó porque es peligrosa y nociva. Esto Implica la neces! 

dad de un Organismo Internacional que asegure la responsabfl! 

dad de los pafses Industrializados en sus transferencras de -

tecnologf a. 

Hemos anal Izado los aspectos polftlcos. económicos 

sociológicos y demográficos de las relaciones Internacionales 

y podemos resumir diciendo que los pafses desarrollados se en. 
cuentran en franca desigualdad frente a Jos pafses en vfas de 

desarrollo, pues mientras que los primeros cuentan con los r!_ 

cursos suficientes para superar las crisis monetarias , la 9.! 

lopante Inflación, la explosión demográfica y tienen además -

la tecnologla y los conocimientos más avanzados; Jos Oltimos

por carecer de una estructura económica bien organizada tle-

nen que recurrir a la dependencia económica de los pafses ri

cos para poder satisfacer sus necesidades Internas. 

Es del conocimiento mundial el desequilibrio que -

impera en las relaciones Internacionales, pues la balanza se

lncl lna siempre a favor de los pafses económicamente podero-

sos; de esto se ha Ido tomando conciencia a medida que se re

sal ta más dicha Injusticia. La conferencia de las Naciones -

Unidad sobre Comercio y Desarrollo, conocida con las siglas -
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de UNCTAO, desde su creación en 1962, ha servido de tribuna -

a los paises subdesarrollados y a los paf ses Industrial Izados 

para establecer un mecanismo internacional capáz de regular -

1 as relaciones de intercambio entre productores de materias 

primas y productores de arttculos Industrializados. A ocho -

años de creada la UNCTAD, aún no era capáz de tomar acuerdos

efectivos que fueran cumpl Idos por las partes, pero sin embar. 

go ha sido este Organismo el conducto utilizado por los pat-

ses subdesarrollados para sacar a la luz pública muchos pro-

blemas, en especial los que se refieren a la dependencia eco

nómica y tecnológica, asr como los obstáculos que ello lmpl l

ea para un desarrollo autónomo de los paises pobres. 

H6xlco, pats perteneciente al Tercer Mundo, en tos 

últimos años ha tenido una destacada actuación en la solución 

de los problemas Internacionales derivados de las relaciones

comerciales entre las Naciones. Nuestro pafs ha luchado por

el establecimiento de un ordenamiento Internacional que terml 

ne con las Injusticias y la explotación de la que son objeto

los países subdesarrollados, prueba de ello fu~ la propuesta

hecha por el Presidente Mexicano Lle. Luis Echeverrta en la -

111 UNCTAO, "La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados", la cual es una realidad al ser adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidad. Este d()Cumento tic-
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ne estrecha vinculación con la UNCTAD, primero porque surgió 

en su seno y segundo por que sintetiza tas aspiraciones de -

los pueblos subdesarrollados, cuya perspectiva siempre ha ei 

tado presente en ta UNCTAD. 

El primer documento internacional que sirve de an 

tecedente a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados es sin duda el que contiene los quince principios g! 

nerales, tomados en la UNCTAO, para regir las relaciones co

merciales Internacionales y las polfticas de desarrollo. A 

continuación citaremos algunos de esos principios 

"Las relaciones comerciales deben fundarse en el

principio de Igualdad soberana de Jos Estados, de la llbre d~. 

terminación de los pueblos y de la no Intervención en asun-· 

tos Internos de otros pafses". 

"No deberá hacerse descrlmlnaclón alguna que se -

funde en diferencias de sistemas socio-económicos". 

"Todo pals tiene el derecho soberano de comerciar 

1 lbremente con otros paf ses y disponer de sus recursos natu• 

rales en provecho del desarrollo económico y el bienestar de 

1 os pueb 1 os'.' 

"El desarrollo económico y el progreso soc.lal han 
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de constituir la preocupación comOn de toda la comunidad In-

ternac lona! • 11 

"Todos los pafses por consiguiente, se comprometen 

a llevar a cabo una polttlca económica interna y externa, e!!. 

caminada a acelerar el crecimiento económico del Hundo ente-

ro y en especia 1 de 1 os pa 1 ses en desarrol l 0 11 • 

En srntesls diremos que la 1 UNCTAD versó sobre -

asuntos relaclo~ados con materias primas, con manufacturas y 

semlfacturas, con el financiamiento, con la transportación y 

en especial con la organización del Comercio Internacional y 

su influencia sobre el desarrollo de los patses no lndustrl! 

!Izados. Esta Conferencia sobre Comercio fu~ celebrada en-

Ginebra, el apode 19G4, contando con la asistencia y parti-
¡ 

clpaclón de 120 Naciones miembros de las Naciones Unidas. 

A cuatro años de transcurrida la 1 UNCTAD, se pg 

dta observar el panorama Internacional, el cual no obstante-

los principios adoptados en la conferencia de Ginebra, era -

dominado por los paises económicamente poderosos,· Esto sig_ 

nlfica que los mencionados principios quedaron en mero propQ 

sito, pues nunca fueron puestos en práctica por la Sociedad-

1nternac1ona1. 

A este particular, se refiere Fontalne al señalar 
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uExcepto raras salvedades como Suecia, nlngOn pafs respeta -

el compromiso tomado por unanimidad en la 1 Conferencia de -

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en -

Ginebra en 1964, de suministrar a los patses subdesarrollados 

recursos financieros que alcancen un nivel próximo al 1% de -

la renta nacional, con tasas de lnter6s que no sobrepasen en-

caso alguno el 3%. De hecho, la ayuda va de capa catda 

constantemente, si no siempre en valor absoluto, al menos en-

porcentaje". 4 

Fu6 en Nueva Oelhl, Capital de la India, donde se-

celebró la 11 UNCTAD, en el año de 1968, con la participación 

de 135 pafses. Esta vez la Conferencia sobre Comercio lnter 

nacional estuvo dividida en tres bloques: el grupo de los 77 

Integrado por pafses Latinoamericanos y del Tercer Mundo¡ los 

paises económicamente fuertes y los patses bajo regtmenes so-

clallstas. Pueden resumirse los puntos que aht se dlscutle-

ron en cuestiones relacionadas con: a) Incremento de la pro-

ducclón y comercio de productos básicos; b) Promesa de un m,! 

yor financiamiento a paises en desarrollo, a un lnter6s más -

bajo; c) se propusieron reglas generales para promover la iu 

versión privada de extranjeros en paises en desarrollo; d) -

manufacturas y semlmanuf~cturas y e) Se acordaron medidas -

especiales que debtan adoptarse en favor de los patses en de-

4 · • Andrf Fontainc y otros Autores ]u1tlch EconOmlca Inter-
nacional. la. EdiclOn. Editorial Fondo de Cultura EconOml· 
e• Mfxlco 1976 Pags 17 y 18 
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sarroll o más atrasados, con el objeto de 1 ncrementar su comer. 

cio e impulsar su desarrollo económico y social. 

Es en el año de 1972 en Santiago de Chile, donde -

se celebra la 111 UNCTAO, esta Tercera Conferencia de las Na-

clones Unidas sobre C~nerclo y Desarrollo, al Igual que la an 
terlor, estuvo dividida en tres grandes bloques, aunque ahora 

coñ mayor cohesión entre ellos, debido a los Oltlmos acontecl 

mientes internacionales. La organización de las actividades 

se integró por seis comisiones principales y tres grupos de -

trabajo. La primera comisión estudió los problemas y polftl· 
• 

cas de los productos básicos; la segunda versó sobre manufac• 

turas y semlmanufacturas, a la tercera toco'estudlo de la re-

percusión de la crisis monetaria Internacional en el comercio 

y el desarrollo, especialmente en los pafses subdesarrollados; 

la cuarta se encargó de las relaciones comerciales con palses 

con sistemas económicos y sociales diferentes; la quinta est.\!. 

vo relacionada con el transporte marttlmo y el fomento del t_!! 

rismo y por último a la sexta comisión correspondió el estudio 

de las medidas especiales para los pafses subdesarrollados m~ 

nos adelantados. Por su parte los grupos de trabajo se dedl 

caron uno, a examinar las disposiciones Institucionales de la 

UNCTAO; dos a analizar la expansión del comercio, de la coop~ 

ración económica y de la reintegración de los pafses en desa-

rrollo más atrasados y tres, el estudio relacionado con los· 

problemas en la transmisión de tecnologfa. 
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De esta 111 UNCTAO podemos decir que lo más sobr~ 

sal lente fué la propuesta hecha por el Presidente de Mexlco, 

luis Echeverrla en una de las Conferencias y que se refiere

ª la elaboración de una Carta de Derechos y Deberes Económi

cos de los Estados. Es por medio de este documento lntern~ 

clonal que se, válgase la redundancia, Internacionalizan los 

principios jurfdlcos que desde hace más de medio siglo vle-

nen normando el trabajo y la lucha cotidiana de la Nación H~ 

xlcana con el propósito de forjarse un destino propio. 

El grupo de los 77 formuló su resolución sobre la 

Carta de Derechos y Deberes, sintetizando sus principios de• 

la siguiente forma: 

1.- Libre dlsposlcl6n de los Recursos Naturales. 

11.- Respeto lrrestrlcto al derecho de cada pue-

b1o de adoptar la estructura económica que te convenga e 

Imprimir a la propiedad privada las modalidades que dicte el 

Interés pQbl leo. 

111.- Renuncia al empleo de Instrumentos y presi2 

nes econónlcas para reducir la soberanla poi Ttlca de los Es

tados. 

IV,- Supeditación del Capital Extranjero a las L~ 

yes del pats al que acuda. 
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V.- Prohibición expresa a las corporaciones tran~ 

nacionales de Intervenir en asuntos internos de las Naciones. 

VI.- Abolición de prácticas comerciales que dls-

criminan las exportaciones de los paises no industrial Izados. 

VI 1.- Ventajas económicas proporcionales según los 

niveles de desarrollo. 

VIII.- Acuerdo que garantice estabilidad del precio 

justo de los productos básicos, 

IX.- Ampl la y adecuada transmisión de los avances -

tecnológicos y clenttflcos, a menor costo y con más celeridad

ª los patses atrasados, 

X.- Mayores recursos para el financiamiento del de

sarrollo a largo plazo, bajo tipo de Interés y sin ataduras. 

2.- 11 La Carta". El 12 de diciembre de 1974, en el 

·seno de las Naciones Unidas, fué sometida a votación la Carta 

de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, siendo apro

bada por 115 votos a favor, seis en contra y dléz abstlnen--

cias. El texto definitivo consta de un preámbulo, el cual -

expresa los considerandos en que se fundamenta y de cuatro e_!! 

pttulos que respectivamente se refieren a los principios fun

damentales de las relaciones económicas Internacionales. a -
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los derechos y deberes económicos de los Estados, a las res

ponsabl l ldades comunes para con la comunidad Internacional y 

las disposiciones finales. En total suman 34 los artlculos

de el texto aprobado. 

11La Carta 11 establece un conjunto de principios y

normas de acción encaminadas a regular las relaciones econó

micas entre los paises, partiendo de el principio de la Igual 

dad soberana entre las naciones. En la exposición de motivos 

de 11La Carta 11
, se hace lncaplé a la necesidad de establecer -

un nuevo orden económico que sea justo y equitativo. Pero el 

contenido de 11 La Carta'' en su conjunto no se agota en el 

campo estrictamente económico, ya que sus principios con----

templan cuestiones relativas al mejoramiento y conservación del 

medio ambiente, la cooperación clentfflca y tecnológica, el -

indecl lnable derecho a los recursos naturales, etcétera. 

Los principios.consagrados por el derecho Interna

cional se afirman en el Capftulo 1 de "La Carta", pero su--

fren una transformación en su Interpretación que rebasa los-

1 Imites polftlcos y se adentra en una perspectiva de justicia 

social. De esta forma 11La Carta" además de Incluir princi

pios de claro contenido polftlco como la soberanfa, indepen

dencia delos estados e integridad territorial, Ja no agresión 

etc., incluye también principios de carácter reivindicatoria 
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como los que hablan de la justicia social en Ja sociedad In

ternacional, de reparar las Injusticias ocasionadas por el -

imperio de la fuerza, los propósitos de una cooperación lnter. 

nacional para el fomento del desarrollo. La Interpretación 

del mismo texto nos lleva a afirmar que el respeto a los de

rechos y libertades humanas tienen un Jugar bien asegurado -

en "La Carta11 al Igual que el consecuente repudio a cualquier 

forma de colonialismo, dentro de et Capitulo 11. 

El mencionado Capftulo 11. consta de veintiocho -

Arttculos, los cuales establecen los derechos y deberes econ~ 

micos de los estados, aqut el principio de Ja democracia se -

ve complementado con el de la soberanfa nacional, cuando se -

enfatiza el derecho que tienen todo estado para organizarse -

económicamente y polftlcamente como desee. La soberanfa pues, 

es un principio sostenido por 11La Carta", ya que actualmente

es un arma util Izada por los pafses subdesarrollados para tr! 

tar de contrarestar el poderío e Influencia de los pafses in

dustrial Izados. 

En el Artfculo 5 de "La Carta", se establece el 

derecho de asociación de los pafses productores de materias -

primas en defensa de intereses comunes. Novedosa resulta • 

particularmente facontemplación que hace 11La Carta" respecto-
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de todos los patses, los cuales son considerados en completa 

Igualdad jurtdlca, este principio es el resultado del ejercl 
' -

cio de una plena soberanta nacional y de la postulación de -

una democracia internacional. Más sorprendente resulta aón 

el nuevo principio de justicia social Internacional, esto -

quiere decir que no todos los estados tienen las mismas obll 

gaclones, ya que tampoco todos los estados gozan de los mis-

mos derechos, lo anterior tambl6n es conocido con el nombre-

de Principio de Justicia Distributiva. Actualmente la 

igualdadjJrfdlca y polttica traen aparejadas una activa par-

tlclpación en Igualdad de circunstancias en la comunidad in-

ternaclonal, pero tambl6n la obl lgaclón de los patses desa--

rrollados de auxiliar a los patses subdesarrollados para el-

logro de mejores condiciones de vida de su población, las ven 

tajas económicas, de acuerdo al proporcional grado de desarr2 

llo en los Intercambios Internacionales, constituye el meca-

nlsmo para hacer efectiva dicha obligación, 

Verdadero carácter pacl fl sta adopta 11La Carta11 en 

su Arttculo 15, pues en forma expresa señala el desarme gen~ 

ral y completo como uno de los medios para la edificación de 

un nuevo orden Internacional, basado en la seguridad y la -

cooperación y no en el temor a la capacidad destructiva de -

las armas. ''La Carta" propone además que 1 os cuant losos re-
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cursos financieros y cientfflcos destinados a la ln¿ustrla 

de armamentos, deberfan ser destinados al mejoramiento en la

producción de alimentos, en la conservación de la salud y del 

desarrollo en general de toda la humanidad. 

Juntamente con los elementos pol ltico-económicos -

de 11La Carta" existen una serie de concepciones de especial -

relevancia, de ellas la que constituye la idea rectora en to

do el documento internacional que estudiamos, es desde Juego

la del desarrollo económico y social de los paises subdesarr2 

11 ados, 

Al establecer la responsabll ldad compartida por t~ 

dos 1 os estados de promover el Intercambio de mercanclas a 

precios estables, "La C·.11 la" asienta uno de los principios 

fundamentales para el logro de un desarrollo económico, basa

do en la cooperación Internacional y en la racionalización de 

las relaciones económicas. Esto obviamente significa el aban 

dono de privilegios y situaciones ventajosas que se basan en

el mantenimiento de un esquema de relaciones económicas lnju_! 

to. 

Los Artrculos 10 y 12 de "La Carta11
, confirman el 

derecho de todos los pafses a participar en el progreso de -

adopción de decisiones en todos los aspectos Involucrados. -
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Por otra parte el propio documento en uno de sus Artlculos -

establece las condiciones básicas en que debe de darse la 

transferencia de tecnologta de los paf ses industriales a los

pafses subdesarrollados, al mismo tiempo que reclama como de

recho de 6stos últimos el aprovechar los adelantos clentlfi

cos y t6cnicos que deben ser considerados patrimonio univer

sal. 

Uno de los principios fundamentales adoptados por 

11 La Carta" e\ cual reviste primordial Importancia desde el -

punto de vista de el desarrollo de los paises subdesarrolla

dos, ya que el objetivo principal de ese principio, plasmado 

por el Artfculo 19 de el documento que nos ocupa, es el de -

eliminar las barreras arancelarias y abrir los mercados de -

los paises industrial Izados a los productos elaborados o se

mi elaborados de los pafses en vfas de desarrollo, esto es el 

llamado "Sistema General de Preferencias", 

El Oltlmo Artlculodel Capitulo 11 se refiere a 

uno de los problemas que constituye la piedra angular en las 

relaciones económicas entre los paises desarrollados y los -

subdesarrollados, se trata de la relación desigual en los pr~ 

cios de Intercambio entre materias primas y productos de con. 

sumo final. De todos es sabido que 6ste es uno de los fac-

tores m6s Importantes de la dependencia económica, de la de,! 
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capital lzaclón y endeudamiento externo de los paf ses del Ter 

cer Mundo. Se pretende pues, con este mecanismo, ajustar 

los precios de las exportaciones de los pafses subdesarroll~ 

dos a los precios de las lmportanclones de los mismos. 

El Capf tul o 111 de ''La Carta" está constl tufdo 

por dos Artículos, Jos cuales como ya antes se señaló, esta-

blécen Ja~ responsabilidades comunes de todos los estados pa-

ra con la comunidad Internacional. Por Gltimo el Capftulo-

IV lo forman cuatro Articulas, los cuales contienen las dls-

posiciones finales. 

Jorge Castañeda, anota en su obra una definición-

de el contenido objetivo de "la Carta" como sigue: "La Carta 

persigue como objetivo fundamental el mejorar la situación -

de aquellos pueblos que más se han perjudicado con la estru.s 

tura del comercio mundial y la división Internacional del 

trabajo que privan hoy en dfa" s 

Hasta aqul nuestro estudio global de el contenido 

de "La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados" 

en los siguientes puntos del presente Capftulo, trataremos -

de señalar claramente la proyección de algunos de los prlncl 

plos del Artfculo 27 de nuestra Constitución Polltica de 1917 

en "La Carta". 

5 - Jorge Cutafteda y otros Autorf'S Jurticla Económica lnter 
nacional. Ja, EdlciCln ~ditor!al Fondo de Cultura EconClmL 
ca Mhlco 1976 Pag. 82 



83 

3.- La Libre disposición de los Recursos Natura--

les. "Los Estados en vlas de desarrollo parten del supuesto 

de que el primer requisito esencial para su desarrollo es 

mantener un control irrestrlctor sobre sus recursos natura--

les''.6 Lo anterior es parte .~e un capitulo escrito por Jor-

ge Castañeda e Intitulado La Carta de Derechos y Deberes Ec.Q 

nómicos de los Estados, desde el punto de vista del Derecho-

1 n ternacl ona 1 • Mas adelante, el autor antes citado apunta: 

"el ejercicio de la soberan!a es la2_ase mlsma y no la pre 

condición de el desarrollo. Este no puede lograrse sino por 

una acción del pueblo sobre si mismo, mediante la valorización 

de los recursos naturales de su territorio en su propio ben!!_ 

ficto y conforme a sus JToptos objetivos, lo cual se supone -

que el Estado puede determinarse soberanamente 11 ,7 

Desde esta misma perspectiva, de afirmación de • 

la soberanla nacional sobre los recursos naturales y en una-

clara proyección del contenido de nuestro Articulo 27 Constl 

tuclonal, el Presidente Echeverrla señaló en la 111 UNCTAD,-

en parte de su Intervención; "todos los paises deben recono-

cer y respetar el derecho de cualquier Nación para dlsponer-

1 lbremente de sus recursos naturales sin nln.gún tipo de coer. 

clón exterior".ª Los principios Ideológicos de la Revolución 

Mexicana de 1910 se definen por su carácter democrático, 

6 - Op. Cit. Pags 90 y 91 

7 - Jorge Cutalltda y otros Autoru Justicia Econemlca In-
ternacional la Edlcl&n Editorial Pondo de Cultura E<',2 
n&mlca Mhlco 1976 Pag 91 E 1 1 8 - !'rancheo Cua.nova. AJ varea La Carta o 11 Guerra, la d e &n 
Edl Novuo, Mhdco 1975 (Dlrc del Presidente Erhcverrh) 
Plg. 239. 
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Igualitario, nacional lsta y anti-Imperialista, De esta forma 

el primer principio enunciado por "La Carta" en el primer pá

rrafo del Articulo 2, se encuentra en plena Identificación -

con los postulados que en materia de soberanla sobre los re-

cursos naturales establece nuestra Carta Magna en su citado -

Artfculo 27, en sus párrafos primero, segundo y cuarto respef. 

tlvanente. 

Asf pues, una parte Importante de 11 La Carta" es -

producto de la transferencia a nivel Internacional de los prln 

cipios plasmados en nuestra Constitución de 1917 y en espe--

clal de su Articulo 27, Dichos principios de Innegable vl-

gencia histórica, adquieren un nuevo y peculiar significado -

al convertirse en normas internacionales para regular las re

laciones entre los Estados. 

H6xico, en su devenir histórico ha sufrido la ex· 

plotación impune de sus recursos naturales, recursos que has

ta hace poco se consideraban Inagotables, sin recibir benefi

cio en bien de su propio desarrollo, ya que dichos beneficios 

sirvió únicamente para robustecer el desarrollo de los par-

ses metropolitanos ha donde eran transferidos dichos recursos 

naturales, La explotación colonial primero y Ja dolorosa e~ 

periencla de todo el siglo XIX, después fueron factores lmpor 
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tantes para que el triunfo de la Revolución Mexicana se deter. 

minara en el multicltado Articulo 27 de nuestra CartaMagna, -

de una vez y para siempre· 1ta propiedad de las tierras y 

aguas comprendidas dentro de los limites del Territorio Nacl2 

nal, corresponden originalmente a la Nación ••• 11 

Además, en un acto de absoluta afirmación de su -

soberanra sobre todo el territorio Nacional, en el párrafo -

cuarto de 61 mencionado Arttculo 27 Constitucional se establ~ 

ce: "Corresponde a la Nac l ón el dom 1n1 o d 1 recto de todos 1 os

recur sos naturales ••• 11 • 

Cabe mencionar que en el mismo p~rrafo primero del 

Arttculo 2 de 11La Carta", no señala que la soberanta sobre -

lo~ recursos naturales est6 sometida al Derecho Internacional 

ya que como lo sostuvieron los paises del Tercer Mundo, en el 

proceso de elaboración de "La Carta", los derechos de el Est2_ 

do sobre sus recursos naturales no tienen su fundamento en una 

norma de derecho Internacional, sino que dlmánan directamen

te de la soberanta estatal. 

Nuestro Pats fu6 uno de los primeros que puso en

práctica la afirmación de su Soberanfa sobre sus recursos na

turales, pues en 1938, el entonces Presidente lázaro Cárdenas 

expropió ta Industria Petrolera, real Izando la nacional lzación 
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con fundamento en la legislación Mexicana. 

De esta forma el Arttculo 2 de "La Carta11 , constl 

tuye sin duda el más Importante en cuanto a la afirmación so

berana de los recursos naturales de los pafses en vfas de de

sarrollo. 

4.- Libertad para estructurar su Organización Ec!>.

n6mica e Imprimir a la propiedad las modalidades que dicte el 

lnter~s públ leo. El Artfculo 1 de "La Carta" selíala: 11Todo

Estado tiene el derecho soberano e lnal lenable de elegir su -

sistema económico, asT como su sistema poi !tlco, social y cul 

tural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin lngeren-

c la, coacción o amenaza externa de n 1 nguna c 1 ase". 

Es de notarse los dos principios fundamentales en 

los que está basado el Articulo anterior, ellos son: sobera

nfa y autodeterminación de los pueblos, los cuales constltu-

yen Ja norma rectora de nuestra conducta Internacional como -

Nac Ión. 

Conviene ahora citar a Casanova Alvarez, quien al 

respecto selíala: "Desde su primer Artfculo el carácter demo

crático de 11La Carta" es manifiesto, rechazando Ja Intoleran

cia ideológica y enfatizando el derecho de todo Estado para -

escoger el camino que desee sin Ingerencia, coacción o amena-
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za de ninguna especie. Asf el principio de la democracia ad-

quiere un valor declarativo que se complementa con el de la -

soberanfa Naclonal. 11 9 Més adelante el Autor antes citado apun. 

ta: "La soberanta como atributo esencial del pueblo ha sido -

un principio sostenido por todos los pafses que recientemente 

han alcanzado su Independencia y constituye uno de los elemen 

tos béslcos de su afirmación nacional frente a los demás paf-

ses. Complemento necesario de este principio es el de la -

Igualdad soberana, es decir, no solo la soberanta propia de -

cada pafs sobre sus recursos y su derecho a la autodetermlna-

c16n, sino el reconocimiento expltclto de que las soberanfas-

de todos los paises grandes o pequeños, tienen la misma jerar 

qufa en el terreno de la comunidad lnternacfonal 11 • 10 

El Artfculo 1 de "La Carta11
, al Igual que el 2 de 

el mismo ordenamiento, Indiscutiblemente constituye tambl6n -

una proyección Internacional de los principios contenidos en-

el citado Arttculo 27 Constitucional. Los orfgenes de la d~ 

mocracla y la libertad, por todos es sabido que se encuentran 

en el triunfo de ta Revolución Francesa y que adquieren dimen. 

stón y valld6z universal al estar contenidos en la Declaración 

Universal de los Derechos del hombre y et Ciudadano, pero co-

mo lo hemos venido repitiendo a lo largo de todo et presente-

trabajo, nuestra Constitución de 1917 fu6 la primera que In--

9 - Francl1co Caunova Alvarer, La Carta o la Gutrra, la Ed.! 
cl&n, Editorial Novuo, Mtxico 1975. Pag. 197 

10 - Op Cit Ptg 198 
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corpor6 algunos derechos sociales y económicos al lado de las 

garantTas individuales, sentando con esto un precedente mun-

dlal, pues por primera vez apareció jurfdicamente reconocida

la Idea de que la 1 lbertad polftica y la 1 lbertad económica -

son indivisibles, ya quesu disfrute obligatoriamente tienen -

que ser paralelo, pues una constituye la consecuencia de la -

otra. 

El carácter democrático del Artfculo 1 de 11La Car. 

ta" permita que dentro de un marco de justicia social Interna 

cional, los Estados en forma individual se estructuren Inter

namente con una completa y plena 1 lbertad, de acuerdo a sus -

objetivos nacionales y rechazando cualquier imposición del e~ 

terlor. ~xlco, en el ejercicio soberano de sus facultades

y atribuciones que como Estado le corresponden, en 1917 pro-· 

mulg6 nuestra actual 11Carta Magna11
, la cual contiene en su Ar. 

tTcuto 27 una nuevaconcepclón jurfdlca de la propiedad, pues

ademAs de reconocer. la propiedad originarla de la Nación sobre 

todo el Territorio Nacional, en su párrafo tercero sujeta la

proptedad privada a las modalidades que dicte el lnter6s públl 

co, esto quiere decir, que el lnter6s nacional se sobrepone

ª cualquier lnter6s lndtvtdual o mtnlmo, s6a este nacional o

extranjero. Ast pues, creemos que el objetivo primordial de

el Articulo 1 de 11La Carta 11 consiste en establecer un sistema 
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por medio del cual se subordine el lnter6s particular en una-

Nación, al interés de la mayorla de las Naciones o Estados. 

Finalmente, es oportuno citar la opinión de López 

Portillo respecto de las formas de concebir Ja propiedad: 

11dentro de el sistema occidental, hay dos modos fundamentales 

de concebir Ja propiedad: o como función de una sociedad que-

Ja hace posible, Ja perm te y la asegura, o cano un derecho -

individual anterior al Estado, el cual solo functona para pr2 

teger y garantizar esa propiedad. La primera concepción lle-

va a los reglmenes que como el nuestro establecen que el Est~ 

do tiene el derecho original sobre la tierra de su terrltorto 

y que es el Estado el que transmtte su propiedad a los parti-

culares, reservándose siempre el derecho de Imponerle las mo-

dal ldades que el Interés públ leo requiera, expropiando, llmi• 

tando, obl lgando a su uso, etcétera. 11
11 

5.- Supeditación del Capital Extranjero a Ja le-

glslaclón del Pals donde acuda. El Inciso A, de Ja Fracción-

2 de el Articulo 2 de "La carta11
, enuncia el derecho de regl.!!, 

sentar las Inversiones extranjeras, como un complemento a la-

declaración de la soberanla sobre los recursos naturales. La 

Inversión extranjera está Investida de dos caracterlstlcas; -

Ja primera es que constituye una magnfflca fuente complement.!!, 

ria del capital y de la tecnologla de que Jos paises en vlas-

11 - Joat I.&prt Portlllo, Gfneal1 y Teorfa del E1t1do Moderno 
h. Edlcl&n, Editado por el IEPES-PRI, 1976 Ptg 76 
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de desarrollo carecen, siempre que se ajuste a los programas

nacionales de desarrollo; la segunda consiste en que dicha In 

versión extranjera, ha significado tambl6n en serlos obstácu

los al desarrollo de los pafses pobres y en no pocas ocaslo-

nes ha servido de pretexto para presiones diplomáticas y has

ta Intervenciones militares por parte de los pafses altamente 

Industrializados. De esta manera, el principio en que des-

cansa el enunciado de "La Carta" que ahora anal Izamos, es el -

que establece la Fracción 1 de nuestro Artfculo 27 Constltuclo 

nal, dicho principio es conoc Ido con el nombre de "CI áusut a -

Calvo" y su objetivo fundamental es 1 lml tar a 1 as lnvers Iones

extranjeras en nuestro Pats, prohibiendo expresamente a los e~ 

tranjeros acudir a la protección de su Estado originarlo. 

Ortoll, da una expl lcaclón bastante amplia sobre -

et r6glmen de tas Inversiones extranjeras; "Este es un proble

ma que actualmente presenta dos aspectos contradictorios; por

un lado, la necesidad que tienen los pafses en vf as de desarr2 

llo de disponer de recursos Importantes para desarrollarse; por 

otro lado, la voluntad de dichos paf ses para~antener a toda -

costa su independencias económica y elegir 1 lbremente los sec

tores que habrán de beneficiarse con las Inversiones. Aleccl2 

nados por las experiencias decepcionantes que han tenido en el 

curso de los años anteriores, lospafses en vtas de desarrollo-
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tienden en la actual ldad a afirmar con fuerza, por medio de d.!:, 

claraclones y textos en el plano Internacional y a trav6s de -

medidas restrictivas en el plano Interno, el principio de lnd~ 

pendencia económica y control de Inversiones. Ahora bien, si

se justifica por completo que cada Estado procure su lndependen 

cia económica, frente a las artimañas delos grupos extranjeros 

de patses demasiado poderosos y qulere ser dueño de elegir la

forma de desarrollo y los sectores de desarrollo por prioridad 

es Indispensable tambi~n. si se quiere obtener capitales extran 

jeras para el desarrollo, que se aseguren ciertas condiciones

de recepción suflcientemente<tractlvas para las Inversiones. 

Eso es tanto más cierto cuanto que los paises industrial Izados 

son en su mayor parte pafses de economfa de mercado y que los

po~eedores de capitales son 1 lbres para decidir su empleo. 

Asf es evidente que el desarrollo acelerado de los pafses del

tercer Mundo resulta inseparable de un volúmen apropiado de In 

versiones y que es esencial un acuerdo sobre este punto con los 

paises desarrollados, ya que en su conjunto han sido conslder! 

das como legitimas las aspiraciones de tos pafses en vfa de d! 

sarrollo, pensamos que deberta ser posible, sobre todo despu6s 

de los cambios radicales sobrevenidos en el plano financiero -

por la huella de la crisis de energftlcos, encontrar una solu

ción equl11brada y realista que tuviera en cuenta a la vez el• 
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derecho de los Inversionistas a quedar seguros en un clima de 

recibimiento favorable y una leglslaclón Interna clara y per-

manente sobre las cmdiclones en que ellos deben operar." lZ 

A nuestro juicio la Inversión extranjera es el 

complemento con el que cuentan los paises de el Tercer Mundo-

que carecen de recursos financieros suficientes para acelerar 

su proceso de desarrollo, pero para que esto se haga posible-

es necesario, que dicha Inversión se ajuste a los objetivos -

de desarrollo del pafs receptor, pues de lo contrario puede -

constituir un mecanismo de Intervención que lesione la sober_! 

nfa Nacional. De esta forma, la misma concepción nacional!,! 

ta y soberana en que descansa el enunciado consagrado en la· 

Fracción 1, de el Articulo 27 de la Constitución de 1917, Pu.! 

de contemplarse ya como principio de derecho Internacional en 

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

6.- Prohibición a las Transnac~s de lnterve-

nlr en los Asuntos Internos. Los Estados hu6spedes, temen -

justlflcadaM~nte que sectores esenciales de su economfa que•• 

den bajo la propiedad y control de las Empresas Transnaclona-

les en un grado que pueda afectar su soberanfa misma, esto es, 

su vida polftlca, social y cultural. 

Otro factor de Igual Importancia es el gran poder 

12 - Fnncoll Xavlcr Ortoli y otros Autores, Ju1tld1 Econllml
c• Internacional. 11. Edlcl&n, Edltorlll Fondo dt> Cultu
n Econtlmica. Mhlco 1976, Plg1. 139 y 140 
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económico que concentran las citadas empresas, junto con la

al ta tecnologfa que han desarrollado, lo cual las posibilita 

para conocer y ampliar la utll lzaclón y explotación en algu

nos casos Irracional, delos recursos naturales renovables y

no renovables de los pafses subdesarrollados donde operan. -

Como consecuencia, esa capacidad financiera y tecnológica y

esos conocimientos clentfflcos que poseen son utll Izados en

muchas ocasiones corno medios de presión o de Intervención en 

los pafses que no se ajustan a sus Intereses. 

Pero quizá el mayor problema que representan las -

empresas Transnaclonales para los pafses del Tercer Mundo sea 

el de la Ingerencia en sus asuntos Internos, Ciertamente por 

su tama~o y estructura, muchas de estas Empresas han tomado -

caracterfstlcas de un Gobierno privado, detectando un poder -

Igual o Incluso superior al del mismo Gobierno Nacional. Al• 

operar estas Empresas en la práctica puede observarse que las 

decisiones que en ella se adoptan, tienen efectos de gran 

Importancia para la funcional ldad y equilibrio del sistema -

económico, social y polttlco de la Nación donde operan. 

Desde esta perspectiva para los pafses afectados -

por la acción de las Empresas Transnaclonales, resulta !nace~ 

table desde cualquier punto de vista, su participación en los 

asuntos Internos, por lo que encontrarnos justificado el prln-
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ctplo establecido por 11La Carta11 respecto de la prohibición· 

expresa de Intervenir en asuntos Internos, asf como el de -

ejercer control sobre dichas Empresas y someterlas a 1as leyes 

Nacionales.· 

H6xlco es un Pats que basado en sus principios S.Q 

beranos, establecidos en el multlcltado Arttculo 27 de la -

Constitución de 1917, en diversas ocasiones se ha mantfesta

. do en contra de esas Empresas Transnaclonates. 



CAPITULO IV 

EL ESTADO Y LA LIBRE DISPOSICION DE SUS RECURSOS EN EL DERE
CHO INTERNACIONAL. 

t.- Las Resoluciones de los Organos Internacionales. 2.- La 
Resolucldn ndmero 1803 de la Asamblea General. 3.- Prlncl-
plos Jurrdtcos de la Resolucldn 1803. 4.- Algunas opiniones 
at respecto. 

1.- Las resoluciones de los organos lnternaclona-

~· En los dltlmos tiempos ha comenzado a plantearse el V,! 

lor jurrdlco que pueden tener las resoluciones de los Orga·-

nlsmos Internacionales. A este respecto, el problema mds --

l 111porLan te lo plan tea 1 a Asamblea Genera 1 de 1 a Organ 1zac1 dn 

de las Naciones Unidas, con las resoluciones, recomendaclo--

nes o declaraciones que puede adoptar. 

La Asamblea General de la Organlzacldn de las Na-

clones Unidas estd constltufda por las Delegaciones de los -

Estados miembros, los cuales en la actualidad suman'mas de -

140, de esta forma es factible afirmar que existe casi una -

coincidencia entre la Asamblea General y la Sociedad lntern.! 

clonal. 

En principio no existe duda de que una declsldn -
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de ése Organismo, carece de fuerza obligatoria y no crea nor-

mas jurrdlcas si no van seguidas de otros actos de los Esta--

dos, como serra la conclusión de un tratado en que se recogl_!! 

ra el contenido de esas decisiones. 

Sobre el particular, es conveniente citar a Seara 

Vlizquez quien senala: "si las decisiones adoptadas J>or la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, se repiten en el mis 

mo sentido, habrra que deducir de ello una reiterada conflrlJ! 

cldn de la practica Internacional, y ¿qué es ta repetlcidn de 

una practica, de'un precedente unido al convencimiento de que 

ello responde a derecho, sino una costumbre Internacional?. 

Las resoluciones de la Asamblea General, en tanto que declsl~ 

nes adoptadas por la Inmensa mayorra de los Estados, aparecen 

entonces como la prueba escrita de su actitud constante, y --

ese debe tener consecuencias jurrdlcas Importantes. Las re--

soluciones no son entonces fuentes de creacldn de la norma- -

Internacional, pero si se repiten suficientemente, pueden ªP.! 

recer como prueba ·de una practica de los Estados, que se manl 

fiesta a través de ellas. Su valor podrra ser superior a ta 

jurisprudencia y a la doctrina y qulza también, por su precl-

sidn mayor, a la de los principios generales del Derecho.11 1 

Un criterio mas aceptado por Ja practica Interna-· 

clona!, es el sostenido por los autores de et libro, Exégesis 

de la Carta de Derechos y Deberes Econdrnlcos de los Estados, 

1 ~ Moti f'1lO Se1n vtll¡Q rr D•Trrho lntrm11rlon1l Pdbl!co. 4a. EdJcl6n, l:dltorlal 
Pomla. Mbico 1!174 . Pag1. 61 y 68. 
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el cual en su parte relativa dice: "La actividad de toda cla-

se de Organismos Internacionales se expresa a través de reso-

luciones, quo son manifestaciones formales de opinión y pare-

cer colectivos, y significan la culminación de un proceso de-

llberante y decisorio. Son ade~s, el Instrumento de Derecho 

Internacional por el que los Organismos pueden realizar nor--

malmente sus finalidades. No obstante el ndmero cada vez m~s 

creciente de resoluciones de Organismos Internacionales, la -

amplitud increrble de materias que abarcan y su Importancia -

cada vez mayor en el concierto Internacional, no se ha logra_ 

do una nlmldad respecto a su naturaleza, ni preclsldn en cuan 

to a su alcance y efectos jurfdlcos. La verdad es que el con 

cepto de resolución de Organismo Internacional es demasiado • 

vasto, lo que significa que dicho concepto o definición dista 

mucho de ser un rvoco •11 2 

Existe una clasiflcacldn de las Resoluciones de --

Organo Internacional, que las divide en dos grupos de acuerdo 

a los diferentes criterios; un primer grupo lo constituyen -

las Resoluciones denominadas Recomendatorias y No-Recomendaf:.2 

rlas. Las primeras constituyen una invltacldn a realizar u -

omitir cierta conducta, pero esto no Implica para et destina-

tarlo ta obligación jurfdlca de realizar ta conducta solicll:! 

da; las segundas contienen algo mas que una simple invitación, 

pues 1.mpl lean, en menor o mayor grado, para el des ti natarlo, 

2.- Robesto RfOI FIS'l'a y ca.. Autorll. F.xfgma de La c .. de OS"echOI y De~ 
,. Econ6mi~ de lOI J:áadOI. la. F.dlci6n. F.dltodal Pc.xrt!a Mbico 1976, Ptga. 
215 y 216. 
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la.obltgacl6n jurrdtca de real izar ta conducta sollci tada, El 

segundo grupo est~ formado por tas Resoluciones llamadas In-

ternas y externas¡ las primeras se refieren a la estructura y 

funcionamiento Interno de la organlzacl6n; las segundas tle-

nen la caracterrstlca de producir efectos jurrdlcos, esto - -

quiere decir que con el las se roodiflca una sltuacl6n legal -

preexistente. 

2,- La Resolución namero 1803 de la Asamblea Gene 

ral. El 14 de diciembre de 1962 fué aprobada la resolución -

ndmero 1803 por 87 votos contra 2 y 12 abstenciones, en la -

Asamblea General de las Naciones Unidas, dicho documento tn-

ternactonal se conoce con el nombre de Resolución sobre Sobe

ranra Permanente sobre los recursos naturales, 

La declaración comienza tomando en consideración 

que cualquier medida debe basarse en el reconocimiento del el;! 

recho Inalienable de todo estado a disponer libremente de sus 

recursos naclonales"y el respeto a la Independencia económica 

de los Estados, A ta vez se consagra el principio de igual-

dad y el derecho de los pueblos a la libre determinación, asr 

cono el propósito de promover el desarrollo económico de los 

Parses en vlas de desarrollo y con esto afianzar su lndepen-

dencta econdmlca por medio de el ejercicio y robustecimiento

de la soberanra permanente de los Estados sobre sus riquezas 

y recursos naturales. 
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Htis adelante, se hacen las siguientes declaraciones: 

1.- El derecho de los Pueblos y de las Naciones a 

la soberanra permanente sobre sus riquezas y recursos natur.!! 

les, debe ejercerse en Interés del desarrollo Nacional. 

2.- La exploración, el desarrollo y la disposi--

cldn de tales recursos, deber4 sujetarse a las reglas que ll 

bremente consideren necesarias o deseables los respectivos -

Pueblos. 

3.7 Las inversiones extranjeras se regirdn por la 

Ley nacional vigente, cuidando siempre de no restringir por 

ningdn motivo la soberanra del Estado sobre sus riquezas y -

recursos naturales. 

4.- La nacional.lzaclón o expropiación debera fun· 

darse en razones de utl 1 ldad pdbl tea, de seguridad y de lnt~ 

rés nacional, los cuales son reconocidos corr.l superiores al 

interés particular o privado, tanto nacional como extranjero. 

5.- El ejercicio de la soberanfa debe tener la e~ 

racterfstlca del respetuo 111.1tuo entre los Estados. 

La declaración concluye manifestando el benep14-

cl to por la decisión de la Comisión de Derecho Internacional 

de avanzar en la codificactdn del tema sobre la responsablll 
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dad de los Estados y solicita al Secretarlo General que contl 

nde el estudio de la soberanra permanente sobre los recursos

naturales, fundamentado en la protección de los derechos sob~ 

ranos. 

Podemos resumir diciendo, que la multicltada res.2 

lución 1803 es el fruto de una ardua lucha entre dos podero-

sas fuerzas opuestas, ninguna de las cuales tiene la poslblll 

dad, por el momento de derrotar en forma total a la otra. Au,,n 

que con todo y esto dicha resolución ha servido para despejar 

algunas Incógnitas, aportando ciertos principios jurTdlcos, -

que han servido de bas.e para la subsecuente adopcldn de nor-

mas Internacionales referentes a la libre disposición de tos 

recursos naturales por el Estado. 

3.- Principios furfdlcos de la resolucidn 1803. 

Siguiendo la tendencia moderna de erigir la soberanra en la -

base y fundamento del derecho Internacional, se asientan los 

nuevos principios de la soberanra de los Estados sobre sus -

recursos naturales. Comentando la resolución 1803, el Autor 

Novoa Honreal apunta: "Por una parte, se admite en forma ex-· 

presa un principio jurrdico de vastas consecuencias y antigua, 

aunque olvidada raigambre, que es la proclamación de que la -

utilidad pdbllca, la seguridad y el interés nacionales son -

superiores al mero Interés particular o privado tanto nacio--
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nal como extranjero. Esto quiere decir que los Intereses ex-

tranjeros o nacionales de carScter privado no podrdn ser inv,g 

cados como argumentos validos para oponerse a las medidas que 

el bien nacional del Pars poseedor de los recursos naturales 

exige, Por otra parte, se destaca el valor que tiene para ta 

autodeterminación de los pueblos, la obtención de una real In 

dependencia económica, No bastan pues, Independencias polrtJ 

cas que envuelvan sujeciones econdrnlcas. 11! 

Otro principio jurrdlco establecido en el documen

to Internacional que estudlarros, es el referente a la fuerza 

jurfdlca de la soberanra de el Estado, en todo lo relacionado 

a decisiones que conciernen al lnterds nacional y al desarro-

llo y bienestar de los Parscs, También manda a los demcis Es-

tados y Organizaciones Internacionales, respetar escrupulosa-

mente la soberanra de tos pueblos y naciones sobre sus recur-

sos naturales y abstenerse de actos de violación de ella. 

Uno de los principios m4s relevantes de la Resolu

ción 1803 es el que consagra la dlsposlcl6n y recuperación 

por los Estados de sus riquezas y recursos naturales como un 

derecho Inalienable, esto significa, que no es posible que --

sea renunciado ni cedido, Inclusive adn por voluntad de los 

correspondientes Estados, Y tal derecho sobre sus riquezas 

y recursos naturales, debe ejercitarse en interés del desarr2 

llo nacional y beneficio de Ja población de el Estado respec-

3.- &humlo Nov~ Mmal. Naclonallucl6n y Rea1ptracló11 de lOf Rean:eoc Natu· 
Nl• ante la Ley Internacional. E<lltorld Poudo de Cultura Econ6mlca, la. • 

Edlcltm. Mblco 1974. Ptgt. 116 y 117. 
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tivo, aclarando con esto la cuestión surgida acerca de si de-

terminados recursos naturales debran ser explotados en Interés 

de toda la comunidad internacional, 

Este documento internacional que nos ocupa, contie_ 

ne una serie de principios, de los cuales hemos citado algunos 

en las lfneas anteriores, que por haber sido adoptados en la -

Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, signi

fican el reconocimiento universal de la libre disposición de 

los recursos naturales, por los Estados que poseen dichos re-

cursos dentro de los lfmltes de su territorio, Consecuenteme] 

te, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su -

resolución número 1803 y los precedentes que en ella se confl! 

man y ratifican, expresa el significado que la comunidad lnte1 

nacional atribuye en el plano jurrdlco a los principios sobre 

disposición y recuperación de los recursos naturales, con lo -

que, de hecho les asigna el valor de principios generales de -

derecho que obligan a los Estados, 

4.- Algunas opiniones al respecto. Es una opinión 

general Izada entre los ju_ristas que comentan la resolucldn ml

mero 1803, afirmar que ella constituye una solución de compro

miso, con el objeto de exhibir al mundo un punto de equilibrio 

al cual concurrieron tendencias enteramente contrapuestas, 

Tal concepto, de compromiso entre tendencias opues-
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~as es sostenido por Flsher, Frledman y Llssitzyn entre otros 

autores, Pero todos ellos concuerdan en que tal compromiso -

o del !cado equilibrio, fué obtenido a costa de palabras ambi

guas, que se prestan a doble Interpretación y que no deciden 

1 a pugna. 

Flsher señala que no se trata de un texto de car~ 

ter jurrdlco, sino de una especie de declaración de rndole -

poi ftlca, ya que emana de un organo polrtlco y no versa sobre 

una regla del der.echo Internacional, sino sobre una mera doc

trina, esto es, una lrnea directriz que refleja los Intereses 

o concepciones polftlcas de un Pars o de un grupo de Parses -

que tratan de provocar un cambio en las relaciones de fuerzas, 

tratando de hacerla aceptar por los de~s estados para trans

formar! a en una regla de derecho Internacional. 

Por su parte, Llssltzyn sostiene que las declara-

clones de la Asamblea General de la Organlzacl6n de Naciones 

Unidas, es el caso de la resolución namero 1803, si bien no 

son formalmente obligatorias, tienen la apariencia de expresar 

un consenso mundial y no es posible qu~ sean ignoradas pues -

ellas constituyen y fortalecen precedentes existentes o lnl-

cian nuevas tendencias en el derecho Internacional. 

Para W. Frledmann, la resolución ndmero 1803 tiene 

un alcance considerable sobre el desarrollo de el derecho - -



104 -

sobre los recursos naturales do los Estados respectivos, ya -

que como el mismo lo afirma, es posible que esas resoluciones 

no estén formalmente previstas en los procesos de elaboración 

de el Derecho Internacional• poro también es cierto que la -

Asamblea General desempe~a un papel Importante en la elabora

c Ión y desarrollo de el Derecho Internacional. 

Concluiremos señalando, que la resolución ndmero -

1803 al contrario de lo que sostiene Flshcr, tiene un car~c-

ter netamente jurfdico, ya que como antes se señala, allr se 

consignan el reconocimiento de el derecho inal lenable de todo 

estado a disponer libremente de sus recursos naturales, asr -

como el ejercicio y respeto por los dem~s Estados. Resulta 

de Igual importancia el enunciar un principio jurrdlco conte.!!! 

por~neo tan Importante como la primacra del Interés p~bllco -

Nacional por sobra el i~terés privado. 

De acuerdo a los orrgenes e historia de la rcsolu

ci6n ndmero 1803, esta tiene por finalidad desarrollar el 

principio de la autodeterminación de los Estados, uno de los 

principios jurrdlcos b~si.cos de nuestra ~poca, recogido en el 

Artrculo Primero de la Carta de las Naciones Unidas. Esta -

lnterrelacldn entre el contenido de la resolución ndmero 1803 

y las obligaciones emanadas de la Carta de las Naciones Unl-

dás evidentemente contribuye a robustecer su fuerza en el pi,! 

no jurrdlco Internacional. 
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Finalmente, citaremos a el autor Jorge Castaneda, 

quien hace un comentarlo acerca de los efectos jurrdlcos de 

las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das, el cual hemos adoptado para dar nuestro punto de vista 

acerca de la Resolución 1803 y de los alcances de la misma ••• 

"Las declaraciones generales de ta Asamblea General de tas -

Naciones Unidas, que procuran desarrollar tos principios en 

que se apoya la Organización misma, aun cuando no puedan pr! 

tender la misma eficacia vinculante que un tratado Interna--

clonal, constituyen una forma de reconocimiento o confirma--

clón legal de principios, que revisten el caracter de prln--

clplos generales de derecho. SI bien las Resoluciones no -

tienen una fuerza creadora de derecho, expresan un caracter 

recognoscltlvo y declaratorio, bien sea de normas consuetudj 

narlas, bien sea de principios generales de derecho. Y en --

tal sentido, fijan, aclaran y precisan tales normas y princJ 

plos y se convierten en elementos Indicativos de derecho".• 

4. • J111ge C..Ullell1. Valor JudUlco de 111 Rt90luclon1111 de Naclonet Unid u. 11. • 
&lld&n. Fdltt.d1 por el Ccleglo de Mlxlco. Mtxlco 1967. Ptg. 170. 
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LA EXPROPIACION EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 

1.- Conceptos de Expropiación y Naclonallzacl6n. 2.- El Dere 
cho de Propiedad, competencia exclusiva de la Soberanra de-~ 
cada Estado. 3.- Negación de la obligación Internacional de 
indemnizar en caso de Exproplaci6n. 4.- Requisitos de una -
Naclonallzacl6n Legrtlma. 

1.- Conceptos de Expropiación y Naclonaljzacl6n, -

Novoa Honreal escribe que, "Durante mucho tiempo el Derecho -

Pdbllco Interno de los Estados solamente conoció la medida --

de tipo clasico denominada "Exproplacl6n por causa de Utlli--

dad Pdbl lca11 , coroo fórmula jurtdlca para desposeer forzadame12 

te de sus bienes al propietario privado, Cada vez que el Es-

tado debra real izar una o.bra prlbl lea, dlsponra de la expropi_! 

ci6n como medio para obligar al propietario particular a ha--

cer entrega de su propiedad, casi siempre Inmueble, a fin de 

que una determinada obra de Interés general pudiera ser reall 

zada''. J 

Asl pues, el acto jurrdtco privativo, llamado ex- -

proplacl6n corresponde a una época en que la concepción de el 

Estado se consideraba limitada, ya que su finalidad se redu--

era a la rea11zacl6n de tareas de interés c0fll1n que el partl-

1.- P.dua:lo NW09 Moarul. Naclonalhacl6n y Rewpen.d6n de~ Natura• 
J•. A~e la Ley bttmadonal. la. Edlcl6n. F.dttod.11 tondo de Cultura ~ 
n6mÍca. Mt:ldco 1!114. Ptg. 44. 



- 107 -

cular no se interesaba en llevar a cabo, las cuales consisten 

bdslcamente en obras pObllcas que requieren de una cuantiosa

Inversión de capital sin la poslbil ldad de obtener alguna ren 

ta de él. Ahora bien, si la obra es de car~cter rentable y -

los particulares se Interesan en ella, se utiliza el mecanis

mo siguiente: el Estado expropia lo necesario para establece! 

Ja, en nombre de la utilidad pílbllca y cede los bienes a esos 

particulares, que se encargar~n de utilizarla en et establecl 

miento de una empresa comercial cuya explotación tomar~n a su 

cargo. 

Por lo contrario, la nacionalización es una instit,!;! 

ci6n jurfdlca nueva que tiene por objeto, por medio de un ac

to gubernativo de al to nivel destinado al mejor manejo de la

economra nacional o a su reestructuración, la transformación 

de manera general e impersonal de empresas privadas Importan

tes a empresas del dominio pObllco, ejercitando dicho dominio 

el Estado, a fin de que este contlnde Ja explotación de ellas 

segdn las exigencias del interés general. Para efecto de es

tar en posibilidades de comprender ta definición anterior, es 

necesario conocer el origen de Ja concepción polttlco-econ6ml 

ca en que se fundamenta. Desde este punto de vista, naclona1J 

zacldn es aquella segdn la cual corresponde al Estado una - -

partlcipacldn decisiva en la dirección de la vida económica -

de una Nacldn y esa participación puede llegar hasta el punto 
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en que le corresponda Impedir que los particulares posean y -

administren ciertas empresas, para asumir él mismo el papel -

de empresario. 

Conviene se~alar que la nacionalización no es dable 

en un sistema de<economra liberal-Individualista, como la del 

siglo pasado, ni en uno que se funde en la completa llbertad

industrial. 

La nacionalización reporta su m~xlma expresión en -

los parses socialistas, pues ahr se aplica por principio y en 

forma masiva, pero también tiene lugar en los Parses de regr

menes liberales o capitalistas contemporaneos, pues estos es

timan conveniente que sea el Estado quien directamente o a -

través de entlóades pabl icas especiales, tome a su cargo la -

propiedad y administración de ciertas Empresas, con el fin de 

impedir que los particulares se beneficien desproporcionada-

mente con ciertas industrias monopolrsticas o muy vinculadas 

al interés nacional. 

En México se da una pronunciada tendencia a hablar 

de expropiacidn aan en aquellos casos en que se trata manl- -

fiestamente de una naclonallzacldn. Tal vez la razdn de ello 

resida en que el Artrculo 27 Constitucional pese a Introducir 

por primera vez a ese nivel la recuperación de recursos natu

rales y contemplar normas que hacen posible la nacionaliza- -
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cidn, no empleó este dltimo término y si habla en cambio de la 

expropl aci 6n. 

2.- El derecho de propiedad, competencia exclusiva 

de la soberanra de cada Estado. Actualmente el cardcter bdsi

co de el derecho de propiedad frente al derecho Internacional, 

consiste en que se reconoce a cada Estado soberano la facultad 

de regular exclusivamente las relaciones en materia de propie

dad dentro de su territorio y la de decidir el objeto del der~ 

cho de propiedad, el género, contenido y sujeto de este dere-

cho, 

Considerando que la propiedad es un elemento bdslco 

de 1 a es t · · ~ura soc 1a1 y econ6ml ca in terna de cada Estado y -

de acuerdo a su potestad soberana le corresponde elegir la es

tructura y el régimen jurrdlco que estime mas apropiado para -

el bien colectivo de su población, todo lo concerniente a la -

forma de propiedad, a su naturaleza, a los poderes y llmltacl~ 

nes que lleva consigo y a la manera y condiciones de su trans

ferencia y extinción, queda reservado al ejercicio privativo -

dé la respectiva soberanra Estatal. 

Los organismos internacionales suponen la conserva

ción de la Independencia polTtica y territorial de todos ellos, 

y al reunirse no abandonan ninguna parte de su soberanra en -

los asuntos que el derecho Internacional deja a la competencia 
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exclusiva de cada Gobierno, Por ello en el Artfculo 2 de la 

Carta de la Organización de Naciones Unidas, se dispone que -

11 la Organización está fundada sobre el principio de la Igual

dad soberana de todos sus miembros". 

De lo anterior se deduce, que en el actual Derecho 

Internacional, en donde cabe la consideración de la numerosa

existencia de Pafses soberanos e independientes con una enor

me variedad de sistemas económicos y regfmenes juddlcos, es 

necesario convenir que los lineamientos jurfdlcos que rigen -

sobre derecho de propiedad y precisan su contenido y exten- -

sión, son materia que concierne exclusivamente a la legisla -

ción Interna de cada Pars. 

Conviene señalar, que un nutrido y prestigioso gr_!! 

po de los actuales tratadistas de el Derecho Internacional -

sostienen la siguiente conclusión: que la soberanra de cada 

Estado le permite dar reglas sobre derecho de propiedad res-

pecto de los bienes situados dentro de su territorio, perten~ 

cientes tanto a nacionales como a extranjeros, 

Con el objeto de fundamentar la afirmación ante- -

rlor, es oportuno citar la obra escrita por Ríos Ferrer y va

rios autores ~s, quienes sobre el particular opinan: 11 El - -

ejercicio de la soberanra en forma de libres decisiones acerca 

de c6mo deben organizarse jurfdica, social y económicamente -
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los parses y el aspecto de apreciación discrecional de su co~ 

veniencia o necesidad, desde el punto de vista del Bien Comdn, 

es la base jurfdlca de las medidas que salvaguardan la sober~ 

nra de los Estados sobre sus riquezas y recursos naturales, -

dichas medidas son la expropiación y la nacionalización, A m~ 

yor abundamiento, en la actualidad el caracter esencial del -

derecho de propiedad frente al Derecho Internacional consiste 

en que se reconoce a cada Estado la Facultad de regular en 

forma exclusiva las modalidades y restricciones al régimen de 

propiedad dentro de su territorio, de conformidad a su siste-

ma económico, polTtlco y social derivado de la exigencia de -

un gobierno acorde a las necesidades e Intereses de su pueblo, 

del cual el Estado es la expresión jurfdlca11 ,2 

Asr pues, el derecho de propiedad esta reservado -

por completo a el Estado en donde estén situados los respectj 

vos bienes y esto responde a la necesidad determinada de cada 

Naci 6n o bl en, a la forma en que económl ca o j ur rd i camen te e~ 

té organizada, 

3.- Negación de la obllgaclón Internacional de In-

demnlzar en caso de Exeroplación, Generalmente se sostiene -

que la expropiación claslca aplicada a extranjeros queda re--

glada por el derecho Internacional p~blico, en cuanto este h_! 

rra pesar sobre el Estado expropian te la obl lgacl6n Interna--

2.• Roberto RfOI Fm'Cl' y ob'Oll Autortt. btgCllia de la Carta de Derechos y Del!!; r• F.con6mle(9 de lOIJ EltadOIJ. la. &Uci6n. Editorial Poada. Mfxlco 19761 

plg. 373. 
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cional de pagar al expropiado una Indemnización justa, Dicha 

obligación tendrra su apoyo on antiguas pr~ctlcas lnternacion~ 

les y en principios generales de derecho reconocidos por las -

Naciones civilizadas, cuyos orrgenes se remotan a el Artrculo 

17 de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 

1789, a el Artrculo 545 del Código de Napoleón y en la enmien

da quinta de la Consti tuci6n de los Estados Unidos, 

Ahora bien, esa argumentación que muchos han consJ. 

derado intachable, ha sido negada por Internacionalistas l lus

tres, Es asr como existen autores que sostienen que es el le

gislador del Estado que expropia, el que decide soberanamente 

si debe o no pagarse indenmnlzaclón, Algunos afirman que no 

existe norma Internacional segdn la cual el extranjero deba -

ser plenamente indemnizado cuando hay utilidad pdbllca y que 

lo dnlco que el derecho internacional no admite es una confi! 

caclón de bienes extranjeros, que tenga por fin directo el --

enriquecimiento de el Estado que adopte tal medida. Finalmente 

otros que sostienen que el dnlco 1 rmtte del derecho de expro-

plar del Estado segdn el derecho internacional consiste en que 

al adoptar la medida no deje a los extranjeros en condición -

inferior a los nacionales que también puedan ser afectados con 

esa medida, 

Las anteriores afirmaciones se encuentran vincula

das con el poder de la soberanra de el Estado y el derecho de 
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.éste de adoptar todas las medidas legislativas que sean neces~ 

rias para el bien supremo de la Nación, sin que en ello pueda 

interferir la oposición o la restricción de normas extranacio-

nates y a~n cuando ello se realice al precio de sacrificio de 

los particulares, sean estos nacionales o extranjeros. 

Es conveniente señalar la postura de nuestro Pars, 

~cerca de la negación de la obligación Internacional de indem-

ntzacldn en el caso de Expropiación, pues como lo sostiene - -

Jorge Castañeda, en sus notas respecto de el punto de vista de 

el Derecho Internacional, sobre 11 La Carta••; 11 La exigencia de -

que la indemnización sea conforme al derecho internacional o -

de que sea pronta, adecuada y efectiva, y la obligación del r~ 

curso al arbitraje o a la jurisdicción Internacional en caso -

de controversia, no cuentan hoy en día, sin lugar a dudas, con 

el opinio juris corrrnunls, y no se puede sostener, en consecue.n 

cla, que formen parte del derecho Internacional contemporélneo.11 3 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, podemos --

afirmar que la negación de la obligación Internacional de In--

demntzar en caso de Expropiación, podra ser interpretada en el 

sentido de que no exlstc obligación de indemnizar en el caso -

de expropiación de bienes de extranjeros, o en otros términos, 

de que el pago podra quedar a la voluntad discrecional del Es-

tado exproplante. 

3.• Jorge Cutalleda y «l'OI Autor•. Jwticla EconOmica lntern&clonal, la. F.d!dOn 
F.dltodal Fondo de Cultura Econ6mica Mtxlco 19761 ptg. ll6. 
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Concluiremos citando a Novoa Monreal quien al res-

pecto escribe: 11Hay medidas de bien públ leo que pueden orde--

nar las Autoridades de un Pats. que cuando corresponden al le-

gltlmo derecho que les compete no han de originar responsablll 

dad de el Estado. no obstante que el hecho pueda ocasionar un 

perjuicio patrimonial directo y cierto a los particulares sean 

nacionales o extranjeros. 11 4 

4.- Requisitos para una nacional lzaclOn legitima, 

De acuerdo a lo antes expuesto, el fundamento jurldlco de la 

nacional izaciOn se deriva del poder soberano que tiene el Est! 

do para adoptar dentro de su territorio todas las medidas que 

exigen las necesidades sociales y económicas de esa Nación. 

Una nacionalización discriminatoria serla ileglt! 

ma, esto es, que afecte a un determinado grupo de propietarios 

y no a todos los que se encuentran con respecto a las necesl-

dades de bien común, en Igualdad de circunstancias o en su d!!, 

fecto que ofrezca ventajas o favorezca algunos en detrimento 

de otros. De lo que se sigue, que tal nacionalización en cua.n. 

to afecte a los extranjeros, no puede tenerse por legitima an-

te el Derecho Internacional. 

Ahora bien, existen una serle de requisitos que 

han sido aceptados por el consenso Internacional para los -

efectos de legltlmlzar o ver legitimada una nacionalización, --

el los son: 

.¡. ~ Eduardo Novoa Momul. NaclonaUudOn y Re111perac10n de le1 l\eaillOI Naturalet 
ante la Ley b*emad<*IAl, la. &llclOn. &lit. Fotdo de Cultura Econ&mlca. 
Mtldco1 197.(, Ptg. 66 
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11 Umite Territorial". Esto significa que la nacl.Q 

nallzacl6n solamente es vdllda para los bienes situados dentro 
• 

de las fronteras deel Estado naclonallzador. 

11 La no Olscrlmlnaci6n11 • Esto es, que tanto naclo-

nales como extranjeros sean considerados sujetos pasivos de la 

nacionallzacl6n, en igualdad de situaciones. 

"Final !dad Social", El objetivo de una nacional 1-

zaci6n debe ser el de satisfacer necesidades Importantes de --

car~c ter socl a 1, 

11 No esté prohibida por un tratado", Significa que 

un Estado que haya pactado la obligación de no nacionalizar 

los bienes correspondientes, debe respetar dichos términos. 

"Pago de lndemnlzacidn", La obl lgacldn de dar ln-

demnlzacidn a los afectados con la nacionalización. 

Considerando, que de acuerdo a su naturaleza los -

tres primeros requisitos enunciados anteriormente se explican 

por sr solos, pasaremos a comentar los dos dltlmos requisitos, 

En relación con la exigencia de que exista prohlbJ 

cidn expresa de no nacionalizar, cabrfa hacer dos distinciones; 

primera, Jos convenios de no nacionalizar celebrados entre Es-

tados soberanos, los cuales son apoyados por el Instituto de -
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Derecho Internacional; segunda, acuerdo de no nacionalizar en

tre un Estado soberano y una empresa extranjera, el cual es -

evidente que no pode11ns admitir pues un Estado no puede renun

ciar a su soberanra en relación con un sujeto que no tiene la 

misma calidad jurrdica. 

Finalmente, en cuanto a la obl lgaclón de Indemnizar 

a los extranjeros afectados con la nacional izacl6n, podemos d~ 

clr, de acuerdo a un gran ndmero de Internacionalistas que el

derecho de nacionalizar trae consigo la obligacldn de indemni

zar, pero ésta no es una condición que 1 imite la facultad sob2 

rana de los Estados, no es sino una consecuencia. Aqur llega

mos al punto decisivo del presente Caprtulo, que si la naclon_!! 

llzaclón origina para el Estado nacional lzador la obligación -

de pagar Indemnización a los extranjeros afectados por ella. 

Algunas Naciones como México, la Unfón de Repdbll

cas Soviéticas Socialistas y el Grupo de Parses Afroasl~tlcos, 

con excepción de el Japón, sostienen que la nacionalización -

que afecte bienes de producción, ubicados dentro de su territ..Q 

rio, es asunto interno del Estado nacionalizador, que debe ser 

resuelto de acuerdo a sus propias Leyes en todos sus aspectos. 

Lo cierto es que los Parses antes mencionados, - -

cuando efectuaron las nacionalizaciones respectivas, previeron 

' . 
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una indemnización a los afectados, pero como resultaron insufl 

cientes dichas Indemnizaciones, ésta dieron lugar en la mayor 

parte de los casos a acuerdos bilaterales con el Estado al que 

pertenecía los extranjeros perjudicados, 

Ahora bien, las tentativas de elaborar una norma -

universalmente valida por medio de la cual se establezca la -

obligación de Indemnizar en caso de nacionalización, pero par

ticularmente por la característica de que cada privación de -

bienes de producción o bienes económicos, es un caso en parti

cular y de ninguna manera se adapta a un determinado molde de 

nacionalización. De esta forma, no es lrclto ni reconocido -

por el derecho Internacional afirmar la obl igacidn de Indemni

zar a los extranjeros afectados, por el hecho de haber sido -

despojados de sus bienes. 



e o N e L u s O N E S 

·PRIMERA.- El artfculo 27 de nuestra Carta Magna 

es producto de ta ldeologfa de la Revolución Mexicana, pues tal 

como to afirmamos en el Capitulo 1 del presente estudio, la In

justicia social originada por el Constituyente de 1857 fu~ la -

causa de los diferentes movimientos armados de la segunda O!ca

da del presente siglo y motivo suficiente para que el Constitu

yente de 1917 estableciera las bases que cambiaron el sistema -

jurfdlco Mexicano. Como lo reiteramos en varias ocasiones, la 

Constitución de 1917 fue la primera que Inscribió un conjunto -

de derechos sociales junto a las garantfas Individuales. Nues-

tro articulo 27 Constitucional reviste un carácter anti-imperl~ 

1 lsta manifestado en diversas formas, pero principalmente en el 

rechazo a toda forma de intervención en los asuntos internos de 

otros pafses, cualquiera que sea su naturaleza. 

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados nace a consecuencia de la actual crisis en el orden In· 

ternacional y resulta un extraordinario Instrumento jurfdico p~ 

ra replantear dicha crisis, a la luz de las experiencias brind!, 

das por el orden mundial establecido despu!s de la segunda gue

rra mundial, el cual originó una cada dla mas grande injusticia 

hacia los pafses pobres, en las relaciones económicas y polltl

cas entre todos tos paf ses. Asr, una parte Importante de -- -
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"La Carta" es producto de la transferencia a nivel lnternaclo· 

nal de los principios establecidos en el citado artfculo 27 de 

nuestra Constitución, los cuales adquieren un nuevo y peculiar 

significado al convertirse en normas Internacionales para reg_!! 

lar las relaciones entre los Estados. 

SEGUNDA.- Los pafses en vfas de desarrollo sos-

tienen en la actual ldad que uno de los requisitos lndlspensa-

bles para su desarrollo es mantener un control lrrestrlcto so

bre sus recursos naturales, basado en la soberanfa de los pue

blos. Lo anterior solo puede lograrse mediante la determlna-

cl6n soberana del Estado correspondiente, de valorizar todos -

los recursos naturales de su territorio en su propio beneficio 

y conforme a sus propios objetivos. 

"La Carta••, establece en el prfmer párrafo de su 

arttculo 2, el derecho soberano de los Estados que posean re-

cursos naturales a usar y disponer de ellos libremente. Nues-

tro articulo 27 Constitucional además de atribuirle al Estado 

Mexicano la propiedad originarla de las tierras y aguas com- -

prendidas dentro de los limites de sus fronteras, en un acto -

de absoluta afirmación de su soberanra sobre todo su terrlto-

rlo, precisa el concepto de dominio directo sobre todos los r!_ 

cursos naturales, con la caracterlstlca de Inalienabilidad e~ 

lmprescrlptlbll ldad, elementos que dan un matiz mas energtco a 
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la propiedad que tiene la Nación, ya que constituyen Jos medios 

Idóneos de los cuales se valga la Constitución para garantizar 

que dicha propiedad se conserve siempre por la Nación. 

En este mismo sentido, existe un documento en el -

derecho Internacional conocido con el nombre de Resolución so-

bre Soberanra permanente sobre los recursos naturales¡ dicha -

Resolución establece el derecho Inalienable de todo Estado a -

disponer libremente de sus recursos naturales, baséndose en la 

fuerza jurfdfca de la soberanra del Estado respectivo. 

TERCERA.- Congruente con la disposición establecl 

da en el artfculo 1 de "La Carta", resulta el carácter naclona-

11 sta de el artrculo 27 Constitucional. Son dos Jos principios 

en los que está basado el mencionado artfculo 1 de "La Carta11 ; 

soberanf a y autodeterminación de los pueblos, los cuales constl 

tuyen Ja norma rectora de la conducta Internacional de H~xlco, 

como Nac l ón. 

Desde su primer articulo, "La Carta11 se pronuncia 

por el rechazo a la Intolerancia Ideológica y esgrimiendo como 

base la soberanta de los Estados, concede a estos el derecho a 

estructurar su sistema económico, poi ftlco, social y cultura!, 

~en función a la voluntad de su pueblo y en completa libertad, -

esto quiere decir, sin coacción o amenaza externa de ninguna -

clase. 
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México, en el ejercicio soberano de sus facultades 

y atribuciones que como Estado le corresponden, en 1917 consa

gr/> en el articulo 27 de la Constitución, una nueva concepción 

jurldica de la propiedad, esto es como función social. Recono

ciendo jurfdlcamente que la 1 lbertad pol ftica y la 1 lbertad -

económica son Indivisibles, ya que su disfrute obl lgatorlamen

te debe ser paralelo, pues una constituye la consecuencia de -

la otra. Y asl en su estructura jurTdlca y económica dispuso 

la sujeción de la propiedad privada a las modal ldades que dtc

te el lnter's pabl leo. 

En el derecho Internacional contemporáneo predoml-

. na la idea de que la propiedad es un elemento básico de la es

tructura social y económica Interna de cada Estado y que de -

acuerdo a su potestad soberana le corresponde elegir la estrus 

tura y el r~glmen jurfdlco que esttme mas apropiado para el -

bien colectivo de su población; asl como de que todo lo concer. 

nlente a la forma de propiedad, a su naturaleza, a los poderes 

y limitaciones que lleva consigo y a la forma y condiciones de 

su transferencia y extinción, queda reservado al ejercicio pr! 

vattvo de la respectiva soberanfa Estatal. 

CUARTA.- "La Carta", en el Inciso A, de la frac

ción 2 del artfculo 2, enuncia el derecho a reglamentar la In

versión extranjera, como corolario a la declaración de la sob_! 
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ranta sobre Jos recursos naturales. La Inversión extranjera 

reviste dos caractertstlcas¡ primera, la necesidad que tienen 

Jos patses en vias de desarrollo de recurrir a las fuentes -

complementarias de su desarrollo, o sea a Ja importación de -

capital y tecnologta; segunda, la voluntad de los patses lm-

portadores de esos factores del desarrollo, para mantener a -

toda costa su independencia económica y elegir t lbremente los 

sectores que habrán de beneficiarse con las Inversiones ex- -

tranjeras, 

El principio en que descansa el enunciado de 11La 

Carta" que en este punto tratamos, es el que señala nuestro 

arttcuto 27 Constitucional, en su parte relattva, conocido 

con el nombre de Clliusula Calvo", el cual sienta las bases 

para estructurar el sistema jurtdico por medio del cual el E~ 

tado Mexicano logra controlar las Inversiones extranjeras en 

nuestro pafs, con el objeto de que se condicionen a la exis

tencia de una suma de ahorro Interno que establezca una rela

ción o un metro de desarrollo Nacional. Por otra parte nues

tro pats ha modificado frecuentemente su legislación en mate

ria de Inversión de extranjeros, persiguiendo con ello promo

ver las Inversiones nacionales y 1 Imitar las extranjeras, 

para con esto consolidar nuestra Independencia económica, 

QUltffA.- Las empresas Transnaclonales se slgnlfl 

can por el gran poder económico que concentran, junto con la 
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alta tecnologta que han desarrollado, lo que las poslbll Ita 

para conocer y ampl lar la utll lzaclón y explotación, en algu

nos casos Irracional, de los recursos naturales de los paf ses 

donde operan. Pero el mayor problema que representan estas -

empresas para los pafses hu6spedes, es la Ingerencia en sus -

asuntos Internos, ya que por su tamaño y estructura muchas -

transnac lonales han tomado caracterfstlcas de un Gobierno prl 

vado, rivalizando en poder con el mismo Gobierno Nacional. 

De tal suerte, los paises afectados por la acción 

de las empresas transnaclonales, en el proceso de elaboración 

de 11La Carta", se mantfestaron por la adopción de un princi

pio que estableciera el rechazo de las multlcltadas transna-

clonales, de cualquier tipo de Intervención en los asuntos tu 
ternos de los pafses, asl como el derecho a ejercer control -

sobre dichas empresas y someterlas a las leyes del Estado - -

hu6sped. 

H6xlco,,es un pals que basados en sus principios 

soberanos, establecidos en el articulo 27 de la Constitución 

de 1917, en diversas ocasiones se ha manifestado en contra de 

cualquier Intervención en los asuntos Internos, por parte de 

las empresas Transnaclonales. Desde esta perspectiva, resul

ta factible afirmar la proyección del espfrltu nacional lsta -

de nuestro multlcltado articulo 27 Constitucional. en los - -

principios establecidos en 11La Carta11 • 
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SEXTA.- La adopción de "La Carta 11 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, significa, por eso, 1a lntern~ 

clonal lzaclón del concepto de justicia social, contenido desde 

1917 en el artfculo 27 de nuestra Constitución. Asf, el hecho 

mismo de que los ortgenes de "La Carta" se sltOen en nuestra -

Ley Fundamental, aunado a ta circunstancia de que H6xlco es 

tambl6n un pa(s en desarrollo - o del Tercer Hundo - que ha 

experimentado en carne propia los embates de un Injusto orden 

Internacional y las consecuencias de los problemas generados -

en las grandes metrópolis económicas, pero que al mismo tiempo 

postula como principios Invariables de su polttlca lnternacJo

na1 el respeto lrrestrlcto a Ja soberanta nacional y a la aut2 

determinación de los pueblos para buscar, dentro de las normas 

b~slcas de la cooperación mundla1, construfr su proplo camino. 
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