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I N T R o D u e e o N 

El proceso evolutivo de las nomas jurídicas nacionales y extranJeras, 

nos permite ubicar en su exacta dimensión la labor legislativa que 

Vl.1.?llU realizando el constituyente mexicano desde principios del siglo 

pasado, habiéndose tenido que pasar p:::>r un sinnúmero de obstáculos 

debido " la corriente liberal que imperó en las dos primeras 

constituciones: 1824 y 1857, mismas que impidieron el desarrollo de la 

legislación laboral, teniéndose que esperar hasta el 5 de febr.aro de 

1917, para pranulgar la Primera Declaración de Derechos Sociales, en 

Querétaro. la que consagró en su Artículo 123, toda una garra de 

conceptos mínimos fundamentales sobre el Trabajo y la Previsión 

social, cuyo carácter proteccionista y reivindicatorio pretende hacer 

realidad el principio de Justicia social. 

Es a partir de ese manento, cuando se inicia en tcrlas y cada W"la de 

las entidades federativas la creación de normas lab:Jrales tendientes a 

regular las relaciones entre las partes que intervienen en el proceso 

productivo, situación que concluye con la expedición de 1; Ley Federal 

del TrabaJO de 1931, Reglamentaria del Artículo 123 constitucional, 

que pennite la adopción de una legislación única en materia de 

trabajo, aplicable a toda la República, la que desafortunadamente no 

lo;ró reglamentar lo concerniente a l!lsti tuc1ones trascendentales cano 

la participación de utilidades, la seguridad social, la vivienda y el 

régimen jurídico aplicable a los trabajadores al servicio del Estado, 

emisión que fue subsanada con las I?OStedores reformas realizadas a la 

carta ~gna, a éste y otros ordenamientos secundarlos, en los años de 

1959, 1962, 1970 y 1980. 

La misma dinámica social propició la creación de Instituciones 

encargadas de satisfacer las denandas de las clases laOOrantes, 

surgiendo paulatinamente los organismos 1· entidades responsables de 

desarrollar los programas de salud, asistencia social. seguridad 

social, protección a la infancia, a la VeJez e integración familiar, 



vivienda y defensa del poder adquisitivo de los salarios de los 

trabajadores, que permitió ir abarcando cada día a un mayor núcleo de 

la ¡:oblación , cotizante e incluso a .la que se encuentra descubierta y 

que lamentablemente en nuestro país esta última representa el grueso 

de la misma. 

L:!s instituciones de seguridad Social nacionales tuvieron tro~iezos 

durante el período canprendido entre 1976 y 1988, debido 

fundamentalmente al impacto que sufrieron sus finanzas con motivo de 

la crisis p:>r la que viene atravesando la Nación desde entonces, lo 

cual no diezmó su ánimo y a partir de 1989, han implementado un 

ambicioso Programa Integral que pretende elevar cualitativa y 

cuantitativamente el número de seguros, prestaciones y servicios que 

por ley les corresponde otorgar. 

Nuestro código Supremo establece claramente las facultades de los 

poderes Ejecutivo y Legislativo en materia econánica, las que han sido 

objeto a últimas fechas de constantes reformas, ya que el Gobierno 

Federal tras el fracaso econánico sufrido en los últimos dos sexenios 

decidió por fin implementar Programas y Planes sectoriales, Globales 

y Nacionales, tendientes a alcanzar a un mediano plazo un desarrollo de 

tal magnitud, que haga factible mejores niveles de bienestar para la 

población, lo que ha implicado la adopción de medidas radicales tales 

cano: la Renegociación adecuada de la Deuda Externa e Interna: 

M::x:iernizac1ón del Aparato Administrativo: Actualización de las Notmas 

Jurídicas relativas a los Bienes y servicios del Sector Público; 

Apertura Carercial. Reprivatización de Organismos y Entidades "No 

Prioritarios" que no p:mgan en juego la soberanía e Independencia 

Nacionales y que permitan mantener un nivel canpetitivo en el plano 

internacional, ya que la situación cambiante que se vive a nivel 

mundial, reclama organizaciones fuertes que puedan afrontar a los 

Bloques Econáru.cos Regionales que se están conformando en todas las 

latitudes, con el único prop5sito de continuar manteniendo su 

hegem:mía econémica sobre las naciones en vías de desarrollo caro la 

nuestra. 



La desconfianza e incert.1dumbre generada ¡;or las érraticas medidas 

econánicas implementadas por el Gobierno Federal, ocasionó una alta 

tasa inflacionaria cuyos efectos negativos repercutieron en teda la 

pcblac1ón,motivo ¡::or el cual se convocó a una C.Oncertación Social, que 

culminó cun la suscripción del Pacto de Solidaridad Econánica, del 15 

de diciembre de 1987, en la que intervinieron representantes de los 

sectores obrero, campesino, enpresarial y del propio gobierno, que a 

más de dos años de vigencia, viene arrojando resultados que han 

permitido una ligera estabilidad econémi.ca, que pudiera perderse en el 

manento en que algunos de los interlocutores se retiren de éste. 



CAPITULO PRIMERO 

EL DOOCHO SOCIAL 

1. NATURALEZA JURIDICA 

1.1 Antecedentes Históricos 

Realmente el estudio del Derecho Social Representa en lo particular, -

un tema muy apasionante, cuya investigación exige necesariamente el 

análisis acusioso de las diversas manifestaciones sociales, jurídicas, 

econánicas y poli ticas, que la propia humanidad ha venido conformando 

desde la época del hanbre primitivo hasta la moderna concepción de que 

se tiene de la sociedad civilizada. 

Asanbrósamente, la tecría del Derecho Social alncanzó tan amplia 

difusión y en tan corto tiemp:::>, cano p:x:as veces ninguna otra 

disciplina lo hubiera lo,rado, lo que nos da una idea de lo singular de 

su influencia, debido fundamentalmente a su proceso de constante y 

ascendente evolución, a través del cual han surgido múltiples 

divergencias entre los postulados vertidos por los estudios del 

derecho, quienes tOOavía no pueden p::merse de acuerdo en lo relativo a 

su origen, contenido definición y reconoc.i.m..iento del nú.srro, 

coincidiendo excep::::ionalmente en que este nuevo derecho o nueva 

especialidad, aún no llega al período de madurez. 

El m.:ivimiento social francés del siglo XVIII, culmina con el 

reconocimiento absoluto de los derechos fundamentales inalienables, sin 

lugar a dudas cano consecuencia de la corriente filosófica del derecho 

natural, que pretende imponer sobre un mundo de valores propios de la 

persona individual, libertades políticas que vienen a generar cano 

funesto resultado, que la misma Revolución produzca el medio jurídico 

del capitalismo y por una afortunada coincidencia, el medio econánico 

estuvo dispuesto: la fábrica había sustituido ya al taller. 

A pesar de lo anterior, el punto de partida de éste lo fue sin duda el 

último tercio de siglo XVIII, época característica de transformaciones 

p:>lítico-sociales, en la que surge el movimiento liberatorio americano, 



que culminó con los "Bills of Right", significados en la Declaración de 

Derechos del Estado Libre de Virginia, del 12 de junio de 1776 (inicia

da en la carta Inglesa) y con las Declaraciones Francesas de los dere

chos del Hanbre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789 y del 24 de -

junio de 1793, coincidiendo esencialmente estas declaraciones p:Jliticas 

al establecer que: 

a} Los hanbres son libres e iguales con respecto a sus derechos; 

b) Los derechos naturales e imprescindibles del hanbre son la liber

tad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión: 

c) La libertad política consiste en la capacidad de hacer cualquier 

cosa que no perjudique a otra; 

d) La ley es la expresión de la voluntad de la canunidad y que cual

quier restricción de la libertad debe de coincidir de acuerdo con 

la ley 

e) La libertad de opiniones religiosas y el intercambio sin trabas -

de ideas y opiniones de cualquier índole, se garantizan 

condicionados a la responsabilidad por cualquier perturbación del 

orden público. 

Siguiendo la tesis del Maestro Francisco González Diaz Lanbardo, el De

recho SOcial es por naturaleza "antropocéntrico", ya que fija toda su -

atención en el hanbre, resultado de la antítesis del liberalismo 

individualista, corriente regida p:>r un derecho que cosideraba más bien 

los bienes, la propiedad y el capital, con poca o nula otención hacia -

la condición de éste, en sus necesidades y en la inseguridad a que 

estaba expuesto. 

Su origen data del siglo XIX, época en la cual empiezan a contemplarse

los derechos de grupo de la colectividad, pretendiéndose la obtención 

de una solidaridad en la vida de los hanbres, basada en los problanas -

sociales, surgidos con rrctivo del nacimiento de la nueva industria que 

se agudizan a finales de ese siglo y que se acentúan durante los 

primeros años de nuestra centuria, trayendo cano consecuencia la gesta

ción de una nueva concepción de la sociedad, del Estado, del derecho y 

del hanbre: 



"El Derecho SOCial no conoce individuos, personas particularmente 

consideradas, sino grupos: p:itrones y trabajadores, obreros y em

pleados, campesinos; jóvenes o adultos, necesitados, ancianos y 

enfermos. 

Es un derecho igualador de las naturales desigualdades y nivelador 

de las desprop:>rciones que existen entre las personas, en donde la 

igualdad deja de ser un punto de partida del derecho, para conver

tirse en meta o aspiración del orden jurídico. casi siempre,detrás 

de cada relación jurídica privada, asana en el derecho social tul -

interesado: la colectividad" ( 1 ) . 

La imperiosa necesidad de corregir los desajustes del trato igual de -

los hcrnbres ante la ley, hizo surgir el concepto de la igualdad dentro 

del derecho y establece la protección del desvalido frente a la ley, -

creando aunque parezca un contrasentido, el trato desigual que se 

requiere para obtener la protección de aquellos valores humanos que 

constituyen el patrimonio personal de las clases sociales más necesita

das. 

A mitad del siglo XIX, surgen nuevas formas estilísticas del derecho 

que revelan la quiebra del principio apriorístico de igualdad jurídica, 

de la autoncmía de la voluntad y de la libertad contractual; 

ocasionando el resquebrajamiento definitivo del individualismo y el 

surgimiento de un nuevo derecho, caro obra fecunda de socialización 

para proteger a las mayorías débiles, a las ma.sas pJpulares, en donde 

la socialización del derecho significó ex.tender su esfera de acción del 

rico al pobre, del propietario al trabajador, del industrial al asala

riado, del hanbre a la mujer, sin restricción ;· exclusivismo .:ilguno, 

Estas ideas socialistas anegarnn y fertilizaron el ancho campo del 

derecho y de la vida misma, cuyo significado real lo sintetiza acerta-

( 1 ) GONZALEZ DIAZ l..CMBAROO, Francisco. El Derecho Social y la Seguri
dad Social Integral. Ed. U.N.A.M., México 1973. p.10. 



darnente el maestro Trueba Urbina al afirmar: 

"En contraposición al capitalismo emerge pletórica de esperanza la 

teoría socialista abaninando el régimen de explotación del hcrnbre 

Y pugnando por la supresión de la propiedad privada para sustituir

la por la propiedad colectiva o social. 

El socialismo en sus or igenes de desenvol v·ió al ama pro de ideas 

ranánticas proclamadas p:>r Platón, r.bro, Fournier, c;...·en, Saint 

Simón, quienes elevaron a la cúspide de la utopía, Rosseau 

simboliza también los más nobles sentimientos sobre la democracia 

social. 

Ante las grandezas y miserias del dogma capitalista y superando a 

los ranánticos de la econanía, el genio de Tréveris estremece al 

mundo de ayer, de hoy de mañana con una doctrina vigorosa: el 

socialismo ciéntifico concebido con Wl profundo sentido realista 

de la econan1a y de la filosofía, en el orden diálectico, y en el 

orden práctico, con un inexorable métcx:lo de acción revolucionaria. 

car los M:irx se convierte en el mentor de la clase obrera, pues los 

trabajadores siempre lucharán p::ir su anancipación econémica y 

social y por la socialización de los elementos de la producción. 

El natlbre de ~rx es inseparable del de Federico Engels, su 

colaborador más leal y eficaz. 

La doctrina marxista puede sintetizarse en tres puntos fundamenta

les: interpret3ción materialista de la historia, ley de la 

concentración capitalista y lucha de clases. El M>nifiesto 

Canunista, Crítica de la Econcmía Política y el capital, son 

auténticas fuentes de reivindicación econémica, así cano otros 

trabajos científicos y filosóficos de la misma tendencia. 

El socialismo es un despertar de seguridad para todos los hombres 

de la tierra que anhelan un mundo en que impere la justicia 

social, libre de prejuicios radicales y religiosos, y en el que se 

distribuya equitativamente la riqueza. Sobr" él se finca el 

porvenir de la humanidad; mientras no se logre habrá guerras 

feroces y encarnizadas, pero algún día ha de cristalizar el· 

destino histórico de la humanidad: la igualdad económica, base de 



la igualdad Jurídica y ¡:olitica" ( 2 ) . 

El ilustre otto Van Gierke, explicó en 1968, que al lado del derecho -

del estado y del derecho privado, existió un derecho social, creado por 

las corp::>raciones,con la característica de autóncmo; y que consideraba 

al hanbre no cerno una i:ersona individual, sino en relación con un grup:> 

social.Esta teoría tendrá gran repercusión en el pensamiento revolucio

nario mexicano, que culminará con la proclamación de la Constitución 

Política de 1917. 

Uno de los hanbres más preclaros del siglo pasado, lo fué sin duda al

guna, el italiano Gioc:nino Pecci, quien en 1878 es nanbrado Papa de la 

Iglesia Católica Ranana, recayéndole el nanbre de León XIII, hanbre que 

siempre se distinguió p.JL su espíritu progresista, autor de la doctrina 

social de la Iglesia Católica, en su célebre "Encíclica Rerum Novarurn", 

de 1891, abordando la cuestión social desde el punto de vista del cato

licismo, al dirigir certeramente críticas contra el capitalismo, la 

usura, el libre cambio, el imperialismo y demás desigualdades de su é

poca, aunque admite la propiedad privada el salario y algunas otras 

disp.Jsiciones jurídicas propias del Estado libera1. europeo, lo cual no 

impide que el espíritu caritativo del llamado "Socialismo católico" 

continue luchando en favor de los ¡:obres y desterrados. 

En todos los países europeos se operaron profundas transforma:ciones en 

sus sistemas p:>líticos tradicionales, aunque las capas dirigentes 

conservadoras pudieron mantenerse en el p:der hasta los primeros años 

del siglo XX, se formaron poderosas fuerzas de izquierda que 

propugnaban ¡:or la transformación. 

En los países con un marco constitucional más avanzado, los radicales 

luchaban p:>r una demxracia social; en otros, eran los socialistas y 

(2 l TRUEBA URSINA, Alberto. Tratado de Legislación Social. &I .• Herrero 
S.A. México, 1954. pp. 55 y 56. 
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en algunos casos los anarquistas quienes protagonizaban la lucha. El 

centro liberal en esos lugares donde existía, aplastado entre los 

progresistas y la burguesía, fue condenado a tener escasa influencia. 

A lo largo de los conflictos, los grup..Js derechistas trataron de salvar 

una y otra vez su amenazada hegemonía 1 propugnando mejoras 

constitucionales, refonnistas o aferrándose a derechos caducos; se 

realizaron algunas refonnas democráticas, cero:> la extensión del derecho 

del voto a capas populares res amplias, pero éstas no produjeron el -

fruto esperado por los partidos de izquierda, 

Finaliza el siglo XIX, también con trascendentales cambios en las re

laciones entre las potencias europeas, en donde la fiebre del Imperia

lismo se adueñó de los gabinetes europeos progresivamente, atrapando su 

atención los problemas coloniales y los nuevos mercados de ultramar, lo 

que vino a provocar un desarrollo aún mayor de la política de expansión. 

Mientras, las grandes masas habían hecho gradual y en ocasiones inperce.E, 

tiblemente, su entrada a la escena p:>lí tica, p?ro casi en ningún país 

esto se había traducido en normas constitucionales, [Xlr el contcario, -

las élites daninantes, provenientes de la nobleza y de la alta 

burguesía rrostraron claramente su tendencia a hacer frente cc:rnún con

tra las masas en ascenso. Con el apoyo de los poderes tradicionales pu

dieron en principio, cerrar el paso a las débiles y divididas fuerzas -

democráticas en marcha hacia la participación en el Peder. 

Luego de la Revolución Rusa de 1905, sus triunfos iniciales y su exage

rada esperanza, cambió súbitamente la situación, ya que hasta entonces 

este proceso se había llevado a cabo en la sombra, mientras la atención 

de los sectores burgueses se encontraba absorbida por la idea imperia

lista, pero cuando las tendencias democráticas se manifestaron abierta

mente, se inició un periódo de lucha por la destrucción progresiva de -

los bastiones tradicionalistas en el Estado y en la sociedad, con la 

participación directa de las masas en la decisión p::>lítica. 

Para el año de 1906, habían amainado en toda Europa las pasiones 

imperialistas, relegando la febril excitación que significó las 

conquistas en ultramar, concéntrandose todo su interés hacia los 



problemas de p:ilítica interna. 

A pesar de la aparente tranquilidad europea, al crecer las fuerzas 

democráticas se elevaron las energías nacionalistas e intrcdujeron en 

las relaciones internacionales un nuevo factor de e.xtrema 

gravedad,derivado del anpuje de los movimientos sociales, la 

inestabilidad de los gooiernos y la fortaleza industrial y bélica de 

Alemania, p:;1ís en el que a [:eSar de la relativa moderación del gobierno 

del Reich en su 1.ucha contra la social-democracia, la clase obrera se 

opuso rotunaau1ente al orden existente y el descontento estalló en 

violentos disturbios, siendo necesaria la aparición de reformas 

constitucionales, que hicieron p:isible el sufragio universal, 

igualitario directo y secreto, que suscitó la hostilidad de los 

conservadores. convirtiéndose para 1914 en la segunda p:itencia 

industrial después de Estados Unidos y en la segunda p:itencia naviera 

luego de Inglaterra, con el consecuente incremento de exp::>rtaciones y 

ampl1._..; anhelos de colonización, que hasta entonces no había pedido 

obtener, debido a su tardía aparición en el reparto de las naciones que 

habían quedado en manos de las püncipales p:itencias. 

El peligro de la guerra había acelerado, sólo bastaba un pretexto para 

su inicio y éste se dió el 28 de junio de 1914, con el atentado de 

Sarajevo en Austria-Hungría, al ser asesinados el Archiduque de Austria 

Fernando José y su esposa, por un nacionalista servio, haciendo 

explotar la op:isición latente entre la hegerronía austro-húngara y 

servia, así cano la Primera Guerra Mundial. Entre tanto los países de 

Asia, Africa y América Latina, que entraron a la vorágine del 

Imperialismo (algunos cano colonias que eran;otros caro pro:luctores de 

materias prin>as) se hicieron indispensables para que los países 

imperialistas se desarrollaran y consolidaran más y rrejor cada día. 

La situación de M2xico revestía especial significación, ya que el 

pueblo vivía bajo la dictadura del General Porfirio Díaz, desde su 

ascensión al poder en 1876, periódo durante el cual se había mantenido 

fiel a la ideología liberal. introdujo los ferrocarriles, coadyuvó al 

desarrollo de la industria nacional, y otorgó amplias facilidades al 



ingreso del ~apital, a cambio de una total ausencia de justicia social, 

en donde la legislación liberal mantuvo en la pobreza y la esclavitud a 

la mayor parte de la ¡:oblación cuyos padeciminetos eran atribuidos a 

defectos congénitos del hcrnbre latinoamericano. 

La Revolución Mexicana de 1910 vino a m:dificar el esquema social y 

econánico impuesto r:or el régimen ¡:orfirista, mismo que propició su 

caída y ab3ndono del país ese mismo año, sustituyéndolo en el p.:x:ler, un 

hanbre de claras y sostenidas preocupaciones p::ilíticas: Francisco I 

Madero, quien en 1908, había publicado un libro dencminado. "La 

Sucesión Presidencial en 1910", en el cual se afinnaba que ya M&ico 

contaba con una verdadera y numerosa clase media capaz de asumir 

concienternente sus resf:Onsabilidades políticas, concluyendo que el 

pueblo mexicano estaba apto para la dem:::x:racia, p::>r lo tanto, lo 

invitaba a organizarse en partidos [Xlra inciar •una auténtica vida 

institucional; considerando que éste era el único mod.o de garantizar la 

verdadera paz y la continuidad de la obra de gobierno sin peligros como 

los que acechaban entonces al país, porque según Madero: ºSi los 

hanbres son perecederos, las instituciones en cambio, son inmortales 11
• 

Francisco I. Madero asume el ¡xxler en 1911, con un partido seriamente 

desavenido, provocando nuevas discordias entre los revolucionari<;>s 

quienes vieron frustado su acceso al ¡:cder, porque consideraron que al 

haber transado f"adero, había liquidado la revolución, porque 

sucumbieron a la intriga que desde el poder núsmo urdían para dividir 

al movimiento los hanbres del antiguo régimen, porgue la historia lenta 

del t-léxico Porfiriano adquiría ahora una aceleración insospechada, 

porque viejas y agudas carencias COO'ICJ las de la tierra cobraron una 

urgencia inusitada, ¡:crque la lucha armada no había tocado la 

organización social o econánica existente, p:>rque el insigne Presidente 

electo tenía sus propias convicciones sobre el sentido de la 

revolución, para quien el canúno verdadero era la Ley y sólo ¡:cr sus 

cauces deberían encontrar solución los grandes problem.:ts nacionales. 

Bajo todo este embrollo, el país siguió su marcha y Madero pagaría con 

su propia vida, el no haber ¡:cdido canprender la necesidad de un 



gobierno unilateral y monolítico gue hiciera posible consolidar la 

victoria, ni tamp:>eo detener el juego democrático que él misrro iniciara 

y gue funcionó demasiado prnnto, al grado tal gue la X.\VI Legislatura 

Federal contuvo en su seno tanto a los representantes auténtico;; del 

movimiento revolucionar10, como a los crr.isan.os del [)3.Sado t=0rf1r1ano, 

quienes protegidos por los representantes de los inversionistas 

extranjeros y por la Eraba.jada de los Estados Unidos, utilizan a un 

correligionario de éste y asaltan el p:xier en la figura de Victoriano 

Huerta, quien no logra convencer a nadie de su traición y tiene que 

enfrentar la reagrupa.ción instintiva de los lideres revolucionar Íos .. 

quienes a ¡:esar de sus divergencias concilian intereses y reconoce~ 

Venustiano carranza ¡;:ar caudillo, encaminando su lucha a la 

restauración del orden constitucional roto p::>r el cuartelazo huertista. 

La laOOr legislativa en materia social, iniciada p::>r los nuevos 

insurgentes, genera toda una hermosa gama de dispocisiones que tutelan 

los aspectos más nobles de la Revolución Mexicana, expresando ¡:or la 

vía jurídica los anhelos de un pueblo agotado, humillado, pero que 

logra sacar fuerzas p:ira verlos cristalizados en la Constitución 

Mexicana del 5 de febrero de 1917, la que reunió en un orden normativo 

los ideales de libertad y justicia sociales, rrediante la conformación 

de sus artículos 27 y 123, con lo cual abre paso a una nueva política 

social que beneficiaría a los obreros y a los campesinos, y serviría 

más tarde cano arma defensiva contra el insaciable Imperialismo. 

En ese sentido, el l-\3.estro Alberto Trueba Urbina sostiene que: 

en el seno del Congreso Constituyente de Querétaro, se 

socializó el derecho mexicano, al establecer preceptos que tutelan 

a los econánicamente débiles y subordinan los intereses del 

individuo a los de la sociedad. En esa virtud, los artículos 3o, 

So, 27 y 123 son principalmente las bases fundamentales de nuestro 

derecho social p::>sitivo. Entrañan, p::>r consiguiente, garantías 

sociales relativas a la educación, a la propiedad cc:xro función 

social, al reparto equitativo de la riqueza pública y al trabajo. 

Además de estas indiscutibles garantías sociales, tenemos también 



10 

en otros preceptos de la Constitución normas constitutivas de 

garantías sociales que protegen a la mayoría de la sociedad: por 

ejenplo, las dispxiones escritas en la fracción XVI del artículo 

73 de la Ley Fundamental. En este precepto se establecen reglas 

básicas en ma.teria de salubridad, de lucha contra el alcoholismo y 

las drogas enervantes que tanto destruyen al humano" (3 ) . 

l. 2 Clasificación Tradicional del Orden Jurídico 

El derecho puede ser considerado cerno una ciencia, pero también ccm:> un 

producto social que pennite al hc:mbre vivir en relación con los demás 

hcxnbres en annonía, se desarrolla en una sociedad dinámica que crea 

nonnas y las transforma. según las exigencias de la vida misma. 

El Derecho es objeto de una ciencia, la ciencia jurídica y cerno tal, 

presenta la posibilidad de clasificación, la cual obedece a fines 

prácticos o didácticos. 

La clá.:;ica división o clasificación entre Derecho Público y Privado, 

data de por lo menos dos milenios, constituyéndose en un dogma de la 

ciencia jurídica del siglo pasado, tras su desaparición temporal 

durante la fdad Media, a partir de que el Estado se constituye en un 

ente soberano, que tenía necesidad de un derecho propio, aún p:::>r encima 

de las normas que rigen las relaciones entre los hanbres, por lo que, 

pcdemos apreciar que esta separación es sólo una solución relativa, que 

depende del derecho positivo de cada pueblo o de cada época. 

Durante el siglo XIX, una y otra rama apare!=Ían con caracteres 

diferentes y con finalidades diversas, cada una res(X)ndía a principios 

propios, obedecía a reglas especiales de formación y evolución, 

exigiendo un método de interpretación propio. El Derecho Público era el 

( 3 ) TRUEBA URSINA, Alberto. op. cit. p. 146. 
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ordenamiento general de la sociedad y tenía en cuenta intereses 

generales; el Derecho Privado regulaba las relaciones entre los 

particulares. 

El Derecho Público caro consecuencia de la limitación de funciones que 

el Individualismo y Liberalismo asignaron al Estado tenía un campo 

definido, y una pretensión absoluta de vigencia. El Derecho Privado 

aumentaba con el volúmen de las relaciones sociales, convirtiéndose en 

derecho supletorio de la voluntad de los particulares. 

Correspondió a Ulpiano el haber hecho la distinción del Derecho, ~ 

través de su conocida fórmula bipartita, derecho público y derecho 

privado: 

"Publicum jus est quod ad statum rei rananae spectat; privaturn 

quod ad singulorum utilitatem" ( 4 ) • 

Esta fórmula fue considerada a través de los siglos, CO<OC> algo 

inmutable y firme, llegándose con el avance de la ciencia jurídica a 

concebir por otra parte que "no existían entre el Derecho Público y el 

Derecho Privado, límites tan definidos que los separasen, cano pueden 

las aguas de los ríos o las cordilleras señalar las fronteras 

geográficas entre dos naciones". A pesar de que los juristas de todos 

los tiernp:>s se han esforzado por precisar el sentido de esa ;:;entencia, 

no han logrado encontrar un criterio diferencial firme, sino por el 

contrario sólo han conseguido desvirtuar la sabiduría del pensamiento 

del ilustre jurista romano, en su afán de separarse de la realidad. 

Esta división del Derecho, defendida durante siglos por los estudiosos 

de esta disciplina, mantuvo dos puntos de vista totalmente antagónicos, 

los que de acuerdo a lo expuesto por el Maestro Mario De la cueva, 

( 4 ) PETIT, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Ranano. Traducido por 
Fernández González José. Ed. Nacional. México, 1971. p.21. 
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representan dos corrientes fundamentales: r.Uterial o Sustancial y 

Formal. 

E11 el presente siglo, al término de la Segunda ·Guerra Mundial, Jorge 

Jellinek al encontrarse con un Estado agónico sostiene que: 

"El Derechu Público reglamenta la organización y actividad del 

estado y demás organismos dotados de ¡:xxler público y las relaciones 

en gue intervienen con ese carácter, y el ~recho Privado rige la 

vida del hanbre y las relaciones en que intervienen bien entre sí, 

bien con titulares del poder público que actúen ccn carácter de 

particulares" 1 5 J • 

Asimismo, León OugUit y Hans Kelsen a pesar de sus divergencias 

sustanciales en la conceE=Ción de la Clasificación del Derecho, llegan a 

coincidir en que el orden jurídico podía regular la ganma inmensa de 

.las relaciones humanas en forma diversa, de donde la doctrina pudo 

presentar la clasificación y señalar la subespecie de las ramas 

básicas, de esta manera: 

Derecho Público Derecho Privado 

- Derecho Constitucional - Derecho Civil 

- Derecho Administrativo - Derecho Mercantil 

- Derecho Penal - Derecho del Trabajo 

Ante esta clasificación, el Derecho Mercantil y el Derecho del Traba]o 

quedaron considerados dentro del Derecho Privado y sus subsecuentes 

concepciones individualistas y liberales, que aunado a la 

no-intervención del Estado en las relaciones sociales, obligaron a que 

se presentara la inevitable lucha que emprendió el Derecho del Trabajo 

contra esos dos principios, para p::.:Ier imp::mer las instituciones 

( 5 J CUEVA, furio de la. Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I. 
Novena E:clición. E:cl. Porrúa, S.A. México, 1984. p.69. 
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darostrando en el orden jurídico que su 

era una cuestión de escencias, ésto es, 

fundamentos, de naturaleza y de fines de los estatutos, principalmente, 

generándose de todo ello la requerida aparición de una teoría del 

0erecho Social caro un ºDerecho NUF..'VOº. 

Autores en la rrateria opinan que la tradicional clasificación no pudo 

haberse transformado, concibiéndose caro un absurdo el hablar de una 

nueva categoría del Derecho, y más aún el decir que nos encontramos en 

presencia de un "tertium genus 11
, cuando hem:>s contemplado que tcx:l.o el 

Derecho está socializándose y ahora se habla del aspecto socializador 

del Derecho caro una cosa corriente, sin que tal cosa signifique que la 

institución jurídica socializada ha cambiado de estructura. 

Para el M3estro Alberto Trueba Urbina, todavía se sigue discutiendo la 

clasificación rarana sin llegar a ninguna conclusión aceptada 

unánimamente, ya que a su m:::xio de ver, la clave está en canpletar la 

clasificación ulpianiana, debido a que: 

"Las nonnas jurídicas que integran el derecho en general deben 

dividirse tricotánicarnente, para cClllprender todas las relaciones 

humanas del individuo, de la sociedad y del Estado; desde este 

punto de vista debe clasificarse el derecho, en derecho privado, 

derecho social y derecho público; el primero está constituido por 

nonnas que regulan relaciones del hClllbre-individuo, y son de 

exclusiva utilidad para los individuos, o sea, para •personas 

jurídicamente equiparadas'; el segundo lo integran las normas que 

tutelan a la sociedad, obreros campesinos, artesanos y a los 

grupos humanos débiles, irunersos en ella -al hClllbre masa, al 

hanbre colectivo-; y tercero, el que trata del Estado y funciones 

del gobierno" ( 6 ) • 

( 6) TRUEBA URBINA, Alberto. op. cit. ¡;p. iB y 79. 
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1.3 Clasificación Actual del Orden Jurídico. 

A pesar de lo admisible de la distinción propuesta por Ulpiano, parece 

ser inccrnpleta, debido a lo estricto de cuanto significaba el deslinde 

del Derecho PÚblico y del Jerecho Privado, pero que dejaba al márgen 

un grupo im¡:ortante de normas que por su esencia y naturaleza no 

corresp:mden ni al gobierno ni a la utilidad de. los particulares, p:lr 

lo cual los juristas se quebraron la cabeza una y otra vez, para 

incluirlas en uno y otro de los viejos términos, trayendo consigo toda 

esa confusión, a la cual incluso, la falta de definición entre los 

conceptos distintos de sociedad y estado, logró acrecentarla. 

Indudablemente que la nueva concepción del Derecho Social: 

"se debe en gran medida a la escuela alemana, la cual tras plasmar 

en su carta Magna por primera vez los términos de Derecho Social o 

Derechos Sociales, continuó luchando hasta la aplicación del 

misrro, logrando avances sobresalientes en la materia, que dieron 

al traste con aquellas opiniones que señalaban que aún era 

prematuro darle frente a teorías tradicionales, valor de tésis 

consagrada o def ini ti va" 7 ) . 

Antes de llegar a la concepción actual de la división o clasificación 

del Derecho, necesariamente deben citarse las teorías de algunos de los 

más ilustres exp:mentes en la materia: 

a) León Duguit.A este estudioso del Derecho se debe una teoría que 

ha tenido, antes de batirse en retirada, numerosos adeptos, quien 

claramente se m::>stró a través de sus diversas obras 

(especialmente: Las Transformaciones Generales del Derecho 

Privado, desde el Código de Napoleón. 2a. ed. Madrid, s/f; Las 

Transformaciones del Derecho PÚblico . Madrid, 1926; y Le Droi t 

Social, Le Droit Individue! et la Transfonnatión de l' Eta t. earis 

( 7 ) Ibid. p. 70. 
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1922), caro el creador de la concepción socialista del Derecho, 

frente a la concepción individualista tradicional. 

Al hablar del Derecho social, su t&s1s sobre la función social 

del Derecho se reduce a lo siguiente: 

"El hcmbre no tiene derechos, la colectividad tamp:x:o los 

tiene; hablar de derechos del individuo, de derechos de la 

sociedad, decir que se precisa conciliar los derechos del 

individuo con los de la colectividad, es hablar de cosas que no 

existen. Pero tcrlo individuo tiene en la sociedad cierta 

función que llenar, cierta tarea que ejecutar. No puede dejar 

de cumplir esa función, de ejecutar esa tarea, porque su 

abstención resultaría un desorden o, cuando menos, un perjuicio 

social. Por otra parte, todos los actos que realicen contrarios 

a la función social que le incumbe serán socialmente 

reprimidos. Por el contrario, to::ios los actos que realice para 

clmlplir la misión que le corresponde, en razón del lugar que 

ocupa en la sociedad, serán por tanto socialmente protegidos y 

garantizados. 

Y aquí aparece claramente el fundamento social de la regla de 

Derecho, del Derecho objetivo. Es a la vez realista y 

socialista, porque descansa en el hecho de la función social 

observado y canprobado directamente; socialista, porque 

descansa en las condiciones mismas de la vida social. La regla 

jurídica, que se impone a los hanbres, no tiene por fundamento 

el respeto y la protección de derechos individuales que no 

existen, de una rt'anifestación de voluntad individual que por 

sí misma no puede producir nungún efecto social. Descansa en el 

fundamento de la estructura social, la necesidad de mantener 

coherentanente entre sí los diferentes elementos sociales ¡:ar 

el cumplimiento de la función que incumbe a cada individuo, a 

cada grupo. 

Y así es caro realmente una concepción individualista 

tradicional ( Las transforrt'aciones Generales del .Derecho -
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Privado desde el Cé:digo de Napoleón, pág. 28)" ( 8), 

Duguit señala gue los derechos son para con la sociedad, no del 
individuo, ni de ésta; y que la función del individuo es, p::>r 

tanto social. 

b) Georges Gurvitch. Este escritor de origen ruso, en sus dos textos 

(Le Temps present et l' ideé du Droit social, Librairie du Recueil 

Sirey, Paris, 1932), estableció una relación histórica y propuso 

cano idea que: 

11 
••• el primero constituye un Derecho autónano, de canunión, 

por el cual se integra de una 1Mnera objetiva cada tonalidad 

activa, concreta y real, encarnando un valor positivo. 

La Distinción entre Derecho individual, basado en una idea de 

jerarquía y el Derecho SOCial, cual Derecho de integración, no 

debe prevalecer sobre la distinción convencional entre el 

Derecho Privado y el Derecho Público, porque: cc:xno el Derecho 

Privado puede contener, al lado del Derecho individual 

numerosas capas de Derecho de integración ( Derecho social) y 

de Derecho de subordinación; el Derecho Público, puede incluir 

e incluye en realidad frecuentanente, porciones importantes del 

Derecho individual, viniendo a convertir al Derecho social en 

un Derecho de subordinación (L'ideé du Droit SOCial. p. 13)" 

( 9 ) • 
c) Mario de la cueva. Este singular 1Mestro, se inclina por la tésis 

de =lUe nos encontram:>s en presencia de un Derecho Nuevo, de un 

"tertium genus", coincidiendo con la teoría de que la distinción 

entre Derecho Público y Derecho Privado no representa una 

categoría de valor absoluto, la que tampoco obliga a los juristas 

de todos los pueblos y de todos los tiempos, ya que no siempre ha 

regido a las instituciones jurídicas, de tal manera que es 

( 8 ) ENCICLOPEDIA JURIDICA G!EBA. Taro VII. Editorial Bibliográfica 
Argentina Driskill, S.A. Buenos Aires, Argentina. p. 714. 

(9) Ibid, p. 715. 
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posible concebir alguna institución que no quepa en los linderos 

de tal distinción aseverando que: 

"El Derecho del TrabaJO no es Derecho Público en el viejo 

sentido, p::>rque no es Derecho Privado, porque no reglamenta 

relaciones entre particulares a menos de sostener que las 

clases sociales y su representación las asociaciones 

profesionales, federaciones y confederaciones de trabajadores o 

de patrones son simples particulares" (10 ) . 

Para él, la nueva clasificación del orden jurídico nacional, se 

debe fundamentalmente a la influencia que han ejercido tres 

corrientes jurídicas muy importantes: 

a) La ruptura de la Dicotanía Derecho Público - Derecho Privado; 

mediante la formación de la idea nueva del Derecho Social, de 

lo que se impuso la situación jurídica real por sobre el 

pensamiento jurídico tradicional, cuyo resultado según Gustavo 

Radbruch: Es la presencia del Derecho Social, subdividido en 

Derecho Económico y Derecho del Trabajo, en donde el primero 

cerno antaño lo hacía el Derecho Privado, continúa siendo un 

Derecho. "de y para el capital", mientras el Derecho Laboral es 

un Derecho de Clase, lo que hace ver el antagonismo existente 

entre ambos ordenamientos jurídicos, por lo que el Derecho 

Social, debe dividirse por un lado en Derecho Económico y 

situar por el otro extremo, los estatutos del hcrnbre que 

trabaja en formas múltiples, sobresaliendo entre éstos, el 

Derecho de Trabajo y el Derecho Agrario; añadiéndcseles a 

ambos el Derecho de la Seguridad Social, los cuales tienen su 

base en la constitución Mexicana de 1917. 

b) La segunda sería: el apartamiento de los criterios meramente 

formales de clasificación y sustitución por un criterio 

( 10> OJEVA, Mario de la. op. cit. p.75. 
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material o sustancial lo cual significa que para la 

cla'sificación del orden jurídico, se ha vuelto a la naturaleza 

de los intereses que tienen a la vista las normas: 

" ... la garantía de la convivenCia humana del Derecho Público¡ 

los intereses particulares de cada persona en sus relaciones 

con los demás en el Derecho Privado: la regulación y la 

protección de la econcrnía y el aseguramiento de una vida 

decorosa para el hanbre que entrega su energía de trabajo a la 

econcrnía en el Derecho Social" ( 11) . 

Agrega que en la sustitución referida puede apreciarse 

ésta si analizamos que en ocasiones, la transformación de una 

relación de trabajo presupone un acuerdo de voluntades 

igualmente libres, caro acontece en el traba jo de los 

danésticos y en otras; sí existe en el contrato colectivo la 

claúsula de admisión exclusiva de trabajadores sindicalizados, 

es suficiente la voluntad del trabajador para que el sindicato 

imponga al patrón la formación de la relación, y sin anbargo, 

el estatuto laboral no se escinde, para ser derecho privado o 

derecho público, sino que es en todo rranento el misrro 

estatuto, un derecho nuevo, que no cabe en la dicotcrnía y al 

que no puede entenderse por caracteres formales. 

c) La última se refiere a la función del Derecho Constitucional 

en la clasificación del orden jurídico nacional. Aquí, al 

rooncionar a la subdivisión del derecho público en varias 

subespecies, resal ta la valiosa aportación de algunos 

profesores que desde el siglo pasado vienen recalcando que no 

corresponde a la naturaleza y a la función del Derecho 

constitucional dicha subclasificación, ya que este Derecho es 

una fuente activa y una limitación para el orden jurídico, 

(11) ibid. p. 76. 
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pero ello sin tanar las Declaraciones de los Derechos del 

llanbre cano parte integrante del Nuevo Derecho Constitucional 

y tarando esto cano la parte fundamental del derecho público, 

cuyas otras ramas presup:men su existencia. 

Señala, que en el mismo sentido se refiere el t-'destro Español 

Carlos García OViedo, al afinrar que: 

11 
•• • el Derecho Político es unas veces tronco y otras veces 

rama" (12). 

En esta apreciación, se consideran los principios generales 

que presiden la estructua y vida del Estado y las relaciones 

de éste con los particulares, pero contiene además materia 

propia y privativa. 

Resalta la postura de algunos juristas encabezados por el 

Ma.estro francés Maurice Hauriou, quienes coinciden en la 

afinnación de que en teda orden jurídico existen ciertos 

principios ;; de01c10nes políticas y jurídicas fundamentales, 

que se encuentran en la base del Estado y de las libertades 

contenidas en las Declaraciones de Derechos, que son adoptadas 

por el titular de la soberanía cano principios rectores para 

la vida de la canunidad. 

En el caso de los Estados democráticos, se presentan cano 

principios políticos: las ideas de soberanía del pueblo y de 

la representación política; y cano principios jurídicos: la 

separación de poderes y los derechos humanos. 

Si las anteriores decisiones o principios poli tices y 

jurídicos fundamentales son el núcleo o la esencia de la 

(12) !bid. p. 77. 
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Conscitución y una plataforma sobre la que tiene que 

levantarse tcdo el Cerecho POsitivo, no puede considerarse una 

subespecie del Derecho Público. 

Por último, en base a los cuatro principios que señaló 

Schmitt: Soberanía del Pueblo, Representación Política, 

Derechos Humanos y Separación de Poderes, el Mlestro De la 

Cueva, presenta la siguiente clasificación: 

ORDEN JURIOICO NACIONAL 

PRINCIPIOS JURIDICOS FUNDl\MENTALES 

Soberanía y Representación - Derechos Humanos y Separación de 

Poderes. 

ll!re:ío f(bliro cera:to 3:cial rs:erlo Privocb 

D3m:lu Cl:mtio.ciaaJ. ta:a:ro D. cEl. 'fral:aj:> Daro:to Civil 

D3<a:to !'dninist:rati\O Elrrániro D.di!la~ Daa:tD M>ro3rit.i.l 

s:cial.. 

Cb:as !mas Cl:Ias !mas Daa:tD Pro::esal 

oe todas las anteriores consideraciones, poderos coincidir con la defi

nición del maestro Miria De La Cueva, quien sostiene que los Derechos 

SOciales: 

" ••. pueden definirse coro los que proponen entregar la tierra a 

quien la trabaja y asegurar a los hcrnbres que aveces vierten su 

energía de trabajo a la econcmía, la salud y la vida y un ingreso, 

en el presente y en el futuro, que haga posible un vivir conforme 

con la naturaleza, la libertad y la dignidad humanas" ( 13). 

Derivado de lo anterior, podemos citar a manera de conclusión los 

conceptos vertidos por el autor español Pérez Leñero, quien en su obra 

(13) Idern. 
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Teoría General del Derecho Español del Trabajo (s/e, Madrid, 1948, pág. 

18) afirma que: 

1
' •• • se camina hacia una fusión entre lo social y lo laboral, no 

por indiferenciación, cano hasta ahora, sino p:>r crecimiento. En 

una sociedad, donde el trabajo sea un deber universal efectivo, la 

pertenencia a la sociedad, que es el fundamento de la justicia 

legal o social, y en consecuencia del Derecho SOcial, se 

identificará con el fundamento del Derecho Laboral, que no es otro 

que la justicia corunutativa, ya que la asistencia social o 

nacional será el pago del trabajo realizado en bien de toda la 

sociedad... el Derecho del Trabajo sufrirá cano todo el Derecho 

Privado, un desplazamiento hacia el Derecho ?úblico, pero 

concebido ya éste de modo distinto que cuando actuaba cano segundo 

miembro de la dicotanía clásica. Más aún: para no confundir 

conceptos antiguos y m:xlernos, convendría no hablar de Derecho 

Público, que en nuestras mentalidades, hechas a concepciones 

antiguas, dice algo de es ta tal; sería emplear el término Derecho 

Social, reconociendo la supremacía que sobre el Estado ha 

adquirido en los últimos tiempos la sociedad. TOdo el Derecho, el 

Privado y el ?úblico, sufre un fenáneno de socialización que cada 

día se agudizará, según esa supremacia se vaya convirtiendo en 

poder exclusivo" (14 l. 

Esta fractura de la ortodoxia permitió quiérase o no reconocer el de--

rrumbe de la clásica postura que en la ciencia jurídica rigió durante 

la transición entre dos siglos, reconociéndose hoy día a las Garantías 

Sociales cano los mínimos que aseguran condiciones indispensables de 

subsistencia o aquellas que se ubican en el arranque del Estado 

benefactor. 

(14) ENCICLOPEDIA JURIDICA cx-1EBA. Op. Cit. 714. 
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2. EL DERECHO DEL TRABl\JO MEXICANO 

2 .1 Evolución Histórica 

La reglamentación jurídica del trabajo novohispano a principios de la 

Epoca Colonial se encuentra principalmente en las llamadas "Leyes de 

Indias" que de acuerdo a lo expuesto p:Jr el Maestro M3.rio de la Cueva, 

constituyen: 
11 
••• el monumento legislativo más humano de los tiempos m:x:iernos. 

Esas leyes:, cuya inspiración se encuentra en el pensamiento de la 

Reina Isabel La católica, estuvieron destinadas a proteger al 

indio de l'mérica, al de los antiguos imperios de México y Perú, y 

a impedir la explotación despiadada que llevabdn a cabo los 

encanenderos" ( 15) . 

Con el negativo ejemplo vivido en las islas, el Rey carlas V, intPnró 

evitar que los indios fueran repartidos en la Nueva España, nar,. lo 

cual instruye a Hernán Cortés sobre el trato que debía darsP. et LOS 

naturales y dispone en la Ley I, título V, libro IV, de las Leyes de 

Indias, datada el 26 de junio de 1523, que ya que los indios iban a ser. 

repartidos, rindieran vasallaje pagando una rroderada cantidad d" frutos 

de la tierra, cerno antes lo habían hecho con sus jefes o teules. Sin 

embargo, a [:esar de las buenas intenciones del monarca español, Cortés 

presionado por la ambición de los otros militares colonizadores, inició 

en 1522 los repartos de tierras y de hanbres aún cuando fuera a título 

de provisionales, generalizándose de rranera violenta, tras largo 

proceso de contradictorias vacilaciones p:>r i:urte de los soberanos. 

La encanienda y el repartimiento forzoso de trabajadores ( cuatequil) , 

fueron sustituidos en 1632 por la contratación libre y remunerada de 

los operarios, por lo menos en derecho y en ciertas regiones de 

econania más desarrollada, a diferencia del centro y norte, en donde el 

nuevo sistema fué el tiro de gracia para muchas actividades basadas en 

( 15) CUEVA, Mlrio de la. Op. Cit. p. 177. 
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la encanienda, y un poderoso estimulante de los ranchos y haciendas 

que desde antes habían maniobrado para arraigar a los operarios en los 

establecimientos. 

A partir de entonces aml::os pudieron disponer de una planta nún.ima. de 

trabajadores permanentes: Los "peones acasillados", fonna de trabajo 

que había de prolongarse hasta principios del siglo XX. 

la hacienda novohispana se desarrolló en efecto para alimentar el 

mercado interior, justo cuando éste había dejado de ser proveído, 

esencialmente por la producción indígena, lo que aunado a la 

disminución de prcxluctos agrícolas favoreció la creación de pequeños 

mercados regionales de carácter autárquico, a los cuales ésta tuvo que 

adaptar su prcducción, creando una unidad econémica autosuficiente, 

dueña de una gran variedad de tierras y recursos que la capacitaron 

para cultivar múltiples productos, dedicando sólo parte de éstos a 

satisfacer la demanda de su mercado más irunediato. 

Hasta cuando la población indígena de la colonia llegó en las primeras 

décadas del siglo XVII a su nivel más bajo, se consolidó el 

asentamiento de la población blanca, surgiendo los mestizos y las 

castas, los hijos de una nueva sociedad. 

Hidalgo legisla en su nanbre, al apelar a la "voz canún de la Nación" 

se refiere a la nación representada EXJr los cuerp::1s constituidos, los 

Ayutamientos principalmente, sin embargo, al ser usada esa expresión en 

el contexto revoucionario adquiere un alcance inesperado: la realidad 

que efectivamente expresa no coincide con la señalada por la teoría, ya 

que la "nación" que en realidad lo ha aclamado y cuya voz obedece, no 

son los 11 cuerp:>s Constituidosº, ni los "hanbres honrados 11 representados 

en los Ayuntamientos, son los campesinos indios que lo proclamaron 

"generalísimo11
, las grandes masas que desde entonces lo sostienen. 

Hidalgo utiliza al igual que los estandartes de los antiguos 

Elnperadores del Anáhuac, los blancos y azules, así cano el estandarte 

de Nuestra :;¿ñora de Guadalupe, cano señal de la predilección divina 

hacia América, la garantía de la final liberación del in-lio y la 
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pranisión de una santa Iglesia del Nuevo Mundo, que representa el 

ºNuevo Paraiso" americano, expresión en el sírnl::olo guadalupano que 

significa "la unión del principio remoto con el esperado futuro", que 

parecen hacerse reales en el instante originario que vive el pueblo. 

Este movimiento unánime de las clases i:opulares, sin antecedente en la 

historia anterior de toda América y sin paralelo en el proceso 

emancipador del Continente, sufre los embates de sus más fuertes 

impugnadores: 

a) La monarquía y el al to clero europeos; 

b) Los criollos ricos y alto clero novohispanos, caro el Obispo Abad 

y Queipo, el primero en anatemizar a Hidalgo y el canónigo 

Beristáin que había sido preso por los europeos, al señalársele 

sospechoso de ccmplicidad en los rrovimientos iniciados por el 

cabildo Metropolitano en 1808. 

c) Las Tropas realistas, siempre fieles a la Corona. 

La Junta de Zitácuaro, primera organización p:>lítica de la insurgencia, 

legalizó sus funciones citando para su juramento a los Gobernadores y 

Alcaldes de los pueblos de indios de las inmediaciones; la tropa de su 

fundador el Licenciado Rayón, en quien recayó la autoridad jurídica de 

Hidalgo, canpuesta exclusivamente de indios flecheros; las fuerzas de 

~brelos, constituidas por negros y mulatos del sur y de Veracruz al 

mando de Galeana, soldados mestizos de los cuerpos del ejército 

vencidoy miles de indios apenas armados que lo auxiliaban en las tareas 

difíciles; curas de los pequeños [:Obladas, que cano sus feligreses, 

canparten todos sus trabajos y miserias. 

José María M:>relos y Pavón, empieza su carrera militar caro uno de los 

tantos caudillos salidos de las filas del bajo clero, no era ningún 

ºletrado", pertenece a las clases humildes, hijo de un carpintero, 

casta de indio y negro, con lenguaje y costumbres rudas¡ que siente su 

inferioridad cultural frente a sus canpañeros criollos; hinchados de 

teorías y de retórica escolástica. Surgido del pueblo, conviviendo 

siempre con él, es el representante rrás auténtico de la conciencia 

revolucionaria netamente popular, con ideas y disposiciones políticas 

que sean la e><presión paladina del movimiento positivo de la libertad, 

en las que el pueblo intenta crear desde el origen una estructura 
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social que renplace a la antigua. Sin anbargo, cuando aumenta su poder, 

crece también la influencia de la clase media que el mismo t-brelos 

acoge y resiente. 

La canplejidad de las figuras de Hidalgo y Mo>relos, proviene de su 

situación ambigua entre dos roovimientos paralelos; ninguna de las dos 

figuras puede dibujarse de un sólo trazo; sus ideas se resienten de un 

doble origen : 

a) En Hidalgo, las propias concepciones ilustradas se ven 

desplazadas por el impulso popular; 

b) En Mo>relos, el proceso es inverso: su personal concepción popular 

se transforma al contacto con las ideas ilustradas criollas. 

ºEl pueblo arrastró al sabio de D:>lores poniéndolo a su servicio, 

pero la Ilustración se vengará seduciendo al gran caudillo popular 

hasta perderlo" ( 16) . 

El iguali tarisrro social. las rredidas agrarias tanto de Hidalgo cano de 

r-t:>relos, no parecen desprenderse de doctrinas políticas previas, 

expresan la experiencia real de la revolución y obedecen al impulso 

popular: forman parte de una concepción general y responden a una 

mentalidad que difícilmente reconoceríairos cano ilustrada, ya que todas 

esas ideas se presentan con un sello inconfundible: la espera de un 

cambio total en la sociedad y el advenimiento iruninente de una era de 

perfección. 

La guerra civil de 1810 - 1821, tuvo por resultado la militarización 

definitiva del poder político que los llorbones habían enpezado, periódo 

durante el cual se dieron importantes manifestaciones jurídicas y 

sociales que mucho influyeron en la conformación del nuevo Estado 

Mexicano, miSlOO que tardaría más de una generación en arrebatar le 

el control de tales fuerzas reaccionarias: 

( 16 ) VIU.ORO, Luis. El Proceso Ideológico de la Revolución de 
Independencia. 2a. ed. F.ditorial U.N.A,M. México, 1967. p. 89-. 
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a) Los recretos de Hidalgo. No hacen sino expresar la soberanía 

efectiva del pueblo¡ la mayoría de sus providencias son de 

carácter abr03atorio manifestando así el rrovimiento negativo de 

la libertad popular. Desde su alocución del 16 de septiembre, la 

abolición del tributo si.rnOOliza la destrucción del derecho 

existente: 

''no existen ya para nosotros -dice- ni el rey ni los tributos. 

Esta gabela vergonzosa, que sólo conviene a los esclavos la 

herros sobrellevado hace tres siglos ccm:J signo de la tiranía y 

servidumbre; terrible mancha que sabranos lavar con nuestros 

esfuerzos" <17). 

En el Decreto de Guadalajara lanzó la Proclama de la Nación 

Americana, en la cual ordena: 

I. Abolir la esclavitud y tributos que gravitaban sobre las 

castas; 

II. La restitución a las COllunidades indígenas de las tierras 

que les pertenecían; 

III. Devolución de todos los despojos del gobierno virreynal a 

legítimos dueños • 

b) El importante Manifiesto y Plan de Paz y de Guerra, redactado por 

José María Coss, en el real de Sultepec, el 16 de marzo de 1812. 

c) El Acta de la Declaración de Independencia, prcrnulgada por el 

Congreso Constituyente de Chilpancingo, el 6 de noviembre de 

1813, por la cual México quedaba libre de la dcrninación española 

y con el derecho de regir sus propios destinos; expresión 

elocuente del Derecho Natural, basado en los inalienables 

principios de igualdad, libertad y fraternidad. 

d) Los Manifiestos de la Nación, de José María fobrelos y Pavón, en 

el Bando del 23 de marzo de 1813, en Tecpam, esbozan las ideas 

del Caudillo, mismas que coinciden con el nuevo sistema que se 

pretende para la patria nueva: 

(17) Ibid. p.70. 
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I. Pide que los americanos tengan los empleos; 

II. Que las leyes moderen la opulencia y la indigencia; 

III. Que las leyes canprendan a todos sin excepción de cuerpos 

privilegiados. 

IV. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo las 

distinciones de castas, quedando todos iguales, y sólo 

distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. 

M::>relos, tras excusarse p:ir no tener "luces 11 políticas, ante las 

instancias del criollo letrado, el hanbre claro del pueblo 

explica a Quintana Roo sus sentimientos anunciando así una era: 

"Quiero que tenga (la nación) un gobierno dimanado del pueblo y 

y sostenido por el pueblo. . . Quiero que hagamos la declaración 

que no hay otra no::>leza que la virtud, el saber, el patriotj&110 

y la caridad; que todos somos iguales pues del misrro origen 

procedernos; que no haya privilegios ni abolengos; que no es 

racional, ni humano, ni debido, que haya esclavos, pues el 

color de la cara no cambia el del corazón; ni el del 

pensamiento; que se eduque a los hijos del labrador y del 

barretero como a los del más rico hacendado; que todo el que se 

queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche; que lo 

ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario ..• " 

(18), 

e) La pranulgación del Decreto Constitucional de México, sancionado 

en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, que a pesar de haber 

sido vituperada tantas veces por su heterogeneidad, impracticidad 

y falta de vigencia, acogió muchos de los principios sustentados 

por M:>relos en sus Sentimientos de la Nación, cuya sustancia 

adolece de ser una carta Jurídica, sino que sólo fué un documento 

que proclama una ideología y pronostica los designios de una 

nación por nacer. 

f) El Plan de Iguala de 1821, por medio del cual se abole la 

Constitución con todas sus reformas, y que propuesto por el 

(18) !bid. pp. 89 y 90. 
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coronel criollo Agustín de Iturbide, hanbre valiente, cruel, 

parrandero y simpático, que siempre fue feliz en la guerra, quien 

103ró pactar con Vicente Guerrero, lanzaron este Plan, llamado 

también de las Tres Garantías: 

I. Religión única; 

II. Unión de todos los grupos sociales: 

III. Independencia de México, con r-bnarquía constitucional y 

rey prefabricado en alguna de las casas reinantes de 

Europa. 

Tras sus campañas diplanática y militar, logró ganarse la 

confianza de los jefes insurgentes que años atrás había ccmbatido 

y reduce incruentamente muchas guarniciones que deciden 

voluntariamente adherirse a él pacíficamente, con lo cual la 

destitución del Virrey Apodaca. Y la designación del nuevo Virrey 

llega de España, Juan O'Donojú, el que aceptó negociar con éste y 

firma el 24 de agosto del mismo año, el Tratado de Córdoba, que 

ratificaba en lo esencial el Plan de Iguala. 

El 27 de septiembre de 1821. el Ejército Trigarante, con Iturbide 

al frente, hizo su entrada triunfal a México y el 28 se nanbró al 

primer Gobierno Independiente, representado por una Junta de 

Gobierno, que provoca exagerada alegoría y entusiasmo irreal, 

llegando inclusive a calificar a Iturbide como "Varón de Oios 11 y 

"Padre de la Patria". 

En el lapso comprendido entre los casi treinta y cinco años que 

transcurren desde el efímero Imperio de Agustín de Iturbide (abril de 

1822 marzo de 1823) hasta la pranulgación de la carta Magna de 1857, la 

Nación Mexicana tuvo: 

"Siete Congresos constituyentes, que produjeron caro obra, una 

Acta Constitutiva, tres Constituciones, dos Golpes de Estado, 

varios cuartelazos en nanbre de la soberanía p:ipular, muchos 

planes revolucionarios, multitud de asonadas e infinidad de 

protestas, manifiestos, declaraciones y de cuanto el ingenio 

descontentadizo ha podido inventar para mover el desorden y 
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encender los ánimos" ( 2 O) • 

La situación de los trabaJadores en este ambiente caótico sigue siendo 

angustiosa, laborando Jornadas de dieciocho horas, recibiendo salarios 

miserables pagados generalmente en dinero y en especie, que delatan aún 

más ciertos rasgos permanentes de los grupos dan.inantes: el clero, los 

terratenientes, los dueños de las minas y los canerciantes, quienes 

sacan provecho de la Independencia, increméntandose cada día más su 

pxjer; en cambio, la mayoría de la ¡:x:iblación sigue sumida en la 

miseria, aglutinada en las clases inferiores, los campesinos,· los 

obreros y en general todo asalariado, constituían los miembros más 

representativos de esos estratos sociales. 

El Plan de Ayutla, redactado y proclamado en la Hacienda de la 

Providencia, trajo cano consecuencia el derrocamiento del dictador 

Antonio López de Santa Anna y la elección ccxro Presidente Interino del 

viejo cacique OJn Juán Alvarez, quien gobernó durante algunos meses con 

un gabinete fonnado ¡:x:ir cinco "puros": el filósofo y científico Melchor 

Ocam¡:x:i, el reformador Ponciano Arriaga, el poeta Guillerrro Prieto, el 

abogado Benito Juárez y el economista Miguel Lerdo de Tejada, además 

del único 11mcderado11
: el Ministro Ignacio canonfort, a quien cedió la 

Presidencia el General Alvarez, corres¡:x:indiéndole dirigir la Asamblea 

Constituyente que venía trabajando desde 1856, misma que concluye el 

Proyecto de la Nueva Constitución, jurándose ésta en febrero de 1857, 

apegándose en lo fundamental a li!,del 24 ,razón por la cual se ha llegado 

a considerar que el avance de esu Ley Suprema se redujo a sólo tres 

años: 1821-1824, destacando ent.re los principales "cambios": 

a) Ut forma federal y forma Derrocrática, Representativa y 

Republicana de Gobierno. 

b) Innovaciones que dejan la puerta abierta ¡;Bra la intervención del 

(20) MIUEI' PUER'ro,José Enrique. Tesis Profesional. La Teoría Econérnica 
Social de la constitución Mexicana de 1917. UNAM. México, 1986 p. 
21. 
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gobierno en los actos del culto público y la disciplina 

eclesiástica, consistentes en la supresión del Vicepresidente y 

ampliar los capítulos de las libertades individuales y sus 

garantías. 

e) se declara la libertad de enseñanza, la industria y el canercio, 

, el trabajo y la asociación, situación esta última que impide el 

reconocimiento del Derecho del Trabajo, por el que tanto habían 

luchado los nuevos mexicanos. 

La lucha p:::>r el p:xier entre los grup::is conservadores o "cangrejos" y 

los liberales o "puros 11
, trae caro consecuencia batallas fraticidas que 

originan el establecimiento de un Segundo Imperio, gestionado por los 

primeros y apoyados por la Pareja Imperial del Francia: Napoleón III y 

Eugenia, quienes envían tropas que 103ran desembarcar en Veracruz entre 

diciembre de 1861 y enero de 1862, mismos que ncmbran a los Miembros de 

la Asamblea de Notables o junta de Nobles del Ejecutivo Provisional, 

ofreciéndo éstos la Corona del Imperio Mexicano a Fernando Maximiliano 

de ilabsburgo quien la acepta y por medio de los convenios de Miramar, 

se canpra.ete a. pagarle al M::marca Francés: 

" ••• por gastos de le intervención francesa, la crecida suma de 260 

millones de francos" ( 21). 

El Archiduque de Austria Maximiliano, desemboca con su esposa carlota 

en las playas mexicanas el 28 de mayo de 1864, logrando en poco tianpo 

daninar casi to:io el pc1ís, quien creía que todos los mexicanos 

coincidían en las ideas avanzadas de la libertad y justicia y exigían 

el t'rograma del Progreso en el sentido más amplio de la palabra, 

llegando Jinclusive a desconcertar a sus propios anfitriones, cuando 

repite la obra de sus enemigos al suscribir los ordenamientos jurídicos 

dencminados: 

( 21) COSIO VILLEJ:;AS, Daniel y Otros. História Mínima de México. Ed. El 
Colegio de México, 1973. p. 111. 
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a) El Estatuto del Imperio, expedido el 10 de abril de 1865, que: 

I. En los artículos 69 y 70, incluidos en el capítulo de las 

"Girantías Individuales" prohibió los trab3.jos gratuitos y 

forzados; previene que nadie p::día obligar sus servicios 

sino tanPJralmente y ordena que los padres y tutores deberán 

autorizar el trabajo de los menores; 

II. E.xige pase oficial para las documentos pontificios; 

III. Seculariza a los cementerios; 

IV. Crea el Registro Civil; 

V. Establece el Sistema Decimal de Pesas y Medidas; 

VI. señala normas sobre pensiones y montepíos. 

b) Ley del Trabajo del Imperio; Lev sobre trabajadores, del lo. de 

novietlbre de 1865, atendida por la Junta Protectora de las Clases 

Menesterosas, cuyos objetivos consistieron: 

I. se da libertad a los campesinas a separarse en cualquier 

tiempo de la finca en la que prestan sus servicios; 

II. Se establece la Jornada de Trabajo de sol a sol, con das 

horas intermedias de reposo; 

III. se reconoce el descanso hetx:lanerario; 

IV. Se otorga el derecho de agua a los campesinos; 

V. Es obliga tono el paga del salario en efectivo; 

VI. Se reglamentan las deudas de los campesinos; 

VII. se impide el libr.., acceso de los canerciantes a los 

centros de Traba.jo; 

VIII. Se suprimen las cárceles pcivadas y los castigos 

COrf?Orales; 

IX. Se establecen obligatoriamente escuelas en las Haciendas en 

donde habitaran veinte o más familias; 

X. se impone, la inspección del traba jo; 

XI. Se obliga a los hacendados a proporcionar asistencia médica 

gratuita a sus peones; 

XII. Se establecen claramente las sanciones pecunarias por la 

violación de los preceptos que anteceden y algunas otras 

disposiciones canplenentarias. 

Se puso tan refoanista el Emperador, que hasta el Nuncio del Papa se 

rrolestó y lo atacó por cuantos flancos pudo, situación que vino a -
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agravar rrás. s;.. r;:osic1ón ,:1demás de que al concluir la Gu~rra Civil 

Norteamericana, ~stos piden la salida de los franceses de tierras 

americanas, teniendo que retirarse p::>r ello y por la apremiante 

necesidad que tiene Napoleón III de defer.derse de Prusid, dejando sólo 

a MaxJJYU.l1ano, quien tras tres años de lucha, es vencido p:Jr los 

ejércitos liberales de M3.riano Escobedo, Ramón Corona y Porfirio Oíaz, 

rindiéndose en Querétaro el 15 de mayo de 1867 y fusilado por 

instrucciones del inconmov1ble Juárez, en el Cerro de las Campanas, el 

19 de junio del misno año, junto con los generales Miramón y Mejía. 

Al elaborarse el Código Civil de 1870, con sentido humano de larga 

tradición, nuestros juristas procuraron dignificar el trabajo 

declarando que la prestación de servicios no podía ser equiparada al 

contrato de arrendamiento, porque el hcrnbre no es ni p:x:lía ser 

equiparado y tratado caro las cosas: en donde el mandato, el ejercicio 

de las profesiones y el Contrato de Trabajo, forniaron un solo Título, 

aplicable a todas las actividades del hanbre, sin que las condiciones 

de los trabajadores acusaran mejoras importantes en esa época. 

Por más absurdo que parezca: 

11 
••• la História !-bd.erna de México ccxnienza con una caída y acaba 

con otra caída. Se inicia en julio de 1867, al derrumbarse el 

Imperio de Mlximi.liano, y concluye en mayo de 1911, cuando se 

desplana el yobierno de Porfi..:io Díaz. Entonces, esa historia 

abarca cuarenta y cuatro años, que, sin embargo, se dividen 

habitualmente en dos épocas. La inicial, de escasos diez años, va 

de 1867 a 1876, y se le llama la República Restaurada. A la 

segunda, de treinta y cuatro, de 1877 a 1911, se le nombró, El 

Porfiriato" (22). 

Pareciera ser, que las condiciones no cambiaran, pero 

(22) !bid. p. 117. 
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al inciarse el presente siglo, la inquietud social y pclítica del país 

señalaba malos augurios para el régimen dictatorial ~rfirista, en el 

que prevalecía para la miserable población camp=sina, una si tuac1ón de 

servidumbre, la cual era tratada peor que las J:A=stias de carga y de 

tiro, que a pesar de representar el 72% de la población, era sc:xnetido 

¡::or los jefes políticos y p::>r la acción de los rurales-halcones, 

sostenidas p:>r la burguesía territorial y el grup:::> denaninado "de los 

científicos", los que incluso habían logrado imponerse al anciano 

dictador. 

Por otro lado, la clase media se ahogaba frente a los cuadros de la 

burocracia, cerrados a teda persona que no perteneciese a las clases 

privilegiadas, situación que empezó a generar un movimiento intelectual 

que se manifestaba a nivel urbano y que años más tarde intervendría 

cano factor detonante para la cristalización de las ideas sociales que 

dieron origen a la Revolución Mexicana de 1910, en donde una nueva 

generación de jóvenes van a hacerse presentes, van a abrirse paso y a 

destacarse en la vida pública del país. 

Mientras tanto, la situación del trabajador no cambia en lo absoluto, 

en donde éste y su fuerza de trabajo, son cosas, objetos dentro del 

canercio, objetos encadenados a las jornadas de sol a sol. al pago 

miserable de un salario, al acasillamiento, a la esclavitud individual 

y familiar, al extenninio en las regiones henequeneras y tabacaleras, a 

la repn.:s ión y a la muerte. 

En 1904, ante la inminente pcsibildad de que la muerte de Díaz, a sus 

setenta y cuatro años, p::x:iría presentarse en cualquier memento, provoca 

que los aspirantes a ocupar su puesto, se enpezaran a preparar, para 

lo que se intensifican las actividades pclíticas, ya sea a través de 

los partidos existentes o fundando nuevos que abanderaron todas las 

tendencias concebibles, desde los clási.cos conservadores o 

"científicos 11
, hasta los liOOrares · ..-ecalcitrantes, en cuyos pr03ramas 

éstos últimos, incluyeron en principio la defensa de todo el 

proletariado nacional y la reivindicación de los derechos del pueblo 

mexicano. 
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Estas ideas de transformación o cambio radical y total de la estructura 

social, econémica y ¡:olítica, empieza a recorrer to:io el territorio 

nacional, presentándose tanto en la capital del país, ccm::> 2n algunos 

estados confederados las primeras manifestaciones Jurídicas de carácter 

social y econémico, de entre las cuales cabe hacer mención: 

a) La Primera Ley de Accidentes de Trábajo y Enfermedades 

Profesionales, pranulgada el 30 de abril de 1904, por Don José 

Vicente Villada, Gobernador del estado de México. 

b) El "funifiesto a la Nación", Programa de Accion y Principlos. 

Firmado en San Luis Misouri, E.E.U.U., el lo. de julio de 1906, 

por Ricardo Flores Magón, presidente del Partido Liberal 

Mexicano. 

c) La Ley sobre Accidentes de Tra.bajo, pranulgada el 9 de noviembre 

de 1906, por el General Bernardo Reyes, Gobernador del Estado de 

Nuevo León y gran impulsor de la industria. 

d) El Programa de Gobierno de la Asamblea Nacional 

Antireleccionista, presidida p:>r Francisco I. Mldero, quien el 15 

de abril de 1906, anunció que en su gestión trataría de efectuar 

ºuna innovación de los sistemas y una transformación de las 

condiciones sociales 11
• 

e) El Plan de San Luis Potosí, pactado por Francisco l. Madero el 11 

de septiembre de 1910, antes de su salida del país, que viene a 

ser el vehículo para que en Puebla se levanten y sean asesinados 

los hermanos carmen y Aquiles Serdán, hecho que de.ter.~ ría el 

Movimiento Revolucionario el 18 de noviembre de 1910. 

f) La iniciativa de Ley Contra Accidentes de Trabajo, publicada en 

el Boletín del Departamento del Trabajo, númerosl8 y 19, en 

septiembre de 1911, por los Diputados Pablo Prida y Acerraca. 

g) El canpraniso de Francisco r. M>dero, al tarar posesión CO!rO 

el nuev.o l":"esidente Constitucional de la República, el 6 de 

noviembre de 1911, consistente en: 

E><pedir Leyes sobre Pensiones e Indcrnnizaciones sobre 
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Accidentes de Trabajo" (23). 

h) El Plan de Ayala, firmado en Villa de Ayala, estado de Morelos, 

el 25 de noviembre de 1911, en donde Madero y los Jefes 

Revolucionar1os se canpraneten a satisfacer demandas sociales 

contempladas en los artículos que lo conforman. 

i) El Plan Orozquista, suscrito en la Ciudad de Chihuahua, el 25 de 

marzo de 1912, p:>r los Generales Pascual Orozco, José Inés 

Salazar, Emilio campa y otros, que contemplaba novedades más 

avanzadas socialmente que ninguno de los tres planes anteriores 

(de San Luis, de Tacubaya y de Ayala), correspondiéndole ser el 

antecedente de la constitución de 1917. 

j) El Proyecto de Ley presentado ¡x:ir los Diputados del Estado de 

Aguascalientes, f.¡juardo J. Correa y Rcmán t-brales, tendiente a 

remediw: el Daño Procedente del Riesgo Profesional, que proponía 

la creación de una caja de Riesgos Profesionales. 

k) El Proyecto de Ley que reforma el Art. 309 del Código de 

Ccrnercio, presentado el 17 de septiembre de 1913, ¡x:ir los 

Diputados José Natividad Macias, Luis Manuel Rojas, Alfonso 

Cravioto, Miguel Alardín, Francisco Ortíz Rubio, José I. Novelo y 

otros. 

"en el cual se intentó legislar sobre el Contrato de Trabajo, 

descanso dcminical, salario mínimo, habitación del trabajador, 

educación de los hijos de los trabajadores, accidentes del 

del trabajo ¡ seguro oocial" ( 24l 
En ambos proyectos se encuentran antecedentes de lo que treinta 

años más tarde sería la Ley del seguro Social, 

l) El Plan de Guadalupe, firmado el 26 de marzo de 1913, en la 

Hacienda del mismo ncrnbre, en el estado de ,Coahuila, ¡x:ir el cual 

se desconoce el gobierno espurio de Victoriano Herta y se le 

conceden facultades extraordinarias al c;obernador de esa entidad, 

Oc:m Venustiano Carranza, en todos los ramos de la Administración 

(23) RIESTRA COROOBA, Hector. Tesis Profesional El Derecho a la 
Seguridad Social. Editoria,!.L'NAM. México 1986. p. 90. 

( 24) Ibid. p. 95. 
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para coadyuvar al Restablecimiento de la Legalidad en toda la 

Nación, constituyéndose en la Bandera de una lucha trascendental 

para el prcgreso nacional, pero aún más, para los obreros y 

campesinos que aspiraban tener una personalidad y un bienestar 

econánico y social a que tenían derecho, desde r. 1::ia casi un 

siglo. 

m) El Decreto del Gobernador y Canandante Militar del estado de 

Aguascalientes Alberto Fuentes D., del 8 de agosto de 1914, quien 

legisló sobre la reducc1¿,n de la Jornada de Trabajo a nueve 

horas, la irnp:>sición del descanso saranal, y la prohibición de 

reducir los salarios. 

n) El Decreto del General Pablo González, del 3 de septiembre de 

1914, en los estados de Puebla y Tlaxcala, aboliendo las deudas 

del proletariado del campo y de las ciudades. 

ñ) El Decreto más c011pleto de aquellos días, lo fué sin lugar a 

dudas el del General Eulalio Gutiérrez, Gobernador y Canandante 

Militar del Estado de San Lius Potosí. expedido el 15 de 

septiembre de 1914, en el que se legisla sobre: 
11 

•• • un salario mínimo para toda la clase de trabajadores; 

establece la jornada máxima de nueve horas, suprime las tiendas 

de raya; proscribe las deudas de los peones y una serie de 

medidas tendientes a mejorar su nivel de vida. Además ordena la 

organización total del Departamento del Trabajo en el Estado, 

con el objeto de ayudar a resolver los problemas de los 

trabajadores en las fincas rústicas, minas e industrias de 

transformación" (25). 

o) El Decreto del Estado de Tabasco, del 9 de septiembre de 1914, 

por medio del cual se reconoce: la fijación de los salarios 

mínimos, el establecimiento de la jornada de ocho horas y la 

cancelación de las deudas de los campesinos. 

p) A través del Decreto. Número 11, del lo. de octubre de 1914, 

pr011ulgado ¡:or C~n~;rln >quilar, Gobernador Y Ccrnandante Militar 

del Estado de Veracruz, se estableció: 

(25) !bid. p. 98. 
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" ... la obligación de otorgar servicios médicos a los 

trabajadores enferrros, quienes tenían derecho igualmente a 

recibir alimentos, wás una indemnización p:Jr parte de la 

empresa, consistente en la totalidad del jornal, que cobrarían 

en tanto dura su impedimento. Los servicios médicos 

canprenderíar1 el 2stablecimiento de hospitales o enfennerías, 

dotados convenientemente de arsenal quirúrgico, drogas, 

medicinas, médicos y enfermeras" <26 ) • 

Adanás en ella se determina: la jornada máxima de nueve horas, 

del descanso sana.na!, el salario mínimo, la teoría del Riesgo 

Profesional, la obligación de los empresarios de crear escuelas 

y ayudar a su funcionamiento, la Inspección del Trabajo y la 

reorganizac~~n de la Justicia Obrera. 

q) En Jalisco, en septiembre y octubre de 1914, se dictan dos 

Decretos, el primero de ():;¡n Manuel M. Diéguez y el segundo de Don 

Manuel Aguirre Berlanga, en los que se legisló sobre: el descanso 

obligatorio y los salarios mínimos. 

r) Por Decreto del 12 de diciembre de 1914, en Veracruz, Don 

Venustiano carranza, Jefe del Ejército Constitucionalista, 

adiciona el Plan de Guadalupe, por considerar que durante el 

avance del movimiento armado se van presentando situaciones que 

requieren de su atención irunediata, sobresaliendo entre éstas, 

las contempladas en el artículo 2o. por ser las de mayor 

importancia y trascendencia social. 

s) El Decreto expedido el 9 de abril de 1915, por el General Alvaro 

Obregón, por el que se fija un salario núnimo que canprendió los 

estados de Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, para todos 

los trabajadores del campo y de las ciudades, incluyendo a los de 

carácter dooiéstico que al ser ratificado semanas más tarde por el 

Jefe del Ejército constitucionalista, estableció que su vigencia 

se iría extendiendo a medida que fueran siendo daninadas otras 

(26) Idem. 
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entidades federativas, p::>r el ejército a su mando. 

t) La soberana Convención Nacional Revolucionaria, que fué 

establecida el lo. de octubre de 1914, expidió su Programa 

Revolucionario casi un año después, el 27 de septiembre de 1915, 

en el que estableció diversas disposiciones de gran relevancia 

política, econémica y social, de entre los cuales sobresale el 

Artículo XVIII, al buscar precavar de la miseria y del prematuro 

agotamiento a los trabajadores, por medio de oportunas reformas 

sociales y econó:nicas, caro son: una educación rooralizadora, 

leyes sobre Accidentes de Trabajo, Pensiones de Retiro, 

reglamentación de las horas de labor, higiene y seguridad en los 

talleres, fábricas, minas y en general, por medio de una 

legislación que haga menos cruel la explotación del proletariado. 

u) Uno de los estados de excepcional avance en materia social lo fué 

Yucatán, logrando esa primicia durante los gobiernos de los 

Generales salvador Alvarado y Felipe carrillo Puerto, llegando 

casi al unbral del régimen socialista, en donde el primero de 

~::,tos insignes gobernantes, expidió el Decreto No. 392, para esa 

entidad, el 11 de diciembre de 1915, con el que se acercó a los 

linderos de los Seguros Sociales 1-bdernos, al canprender que la 

gravedad del problema laboral requería de una mayor acuciosidad 

científica entre los involucrados de su desarrollo, mismos que a 

diferencia de los otros Jefes Revolucionarios, contaban con mayor 

infonnación en la rrateria. En esta ley, se puede apreciar una 

exposición dogmática más extensa y mejor sistematizada, que todos 

los danás intentos surgidos hasta esa fecha, de ahí que la 

representación yucateca que asistiría al Congreso Constituyente 

un año después, tendría el honor de proponer por vez primera la 

inclusión de los Derechos Laborales, cano parte medular de los 

artículos que conformarían la Nueva Constitución Social de 1917. 

v) Nicolás Flores, Gobernador del estado de Hidalgo, pranulga el 25 

de diciembre de 1915, la Ley sobre Accidentes del Trabajo, que 

sigue muy de cerca la Ley de Bernardo Reyes, con la sal vedad de 

que en sus artículos 60. y 7o., aparece un antecedente de la Ley 

del Seguro Social. 
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Bien caben las palabras del Maestro Alfonso Noriega cantú, al referirse 

a la etapa previa del Congreso Costituyente que había de prcmulgar la 

Primera Declaración de Derechos Sociales en el mundo: 

" ... con gran visión de estadista carranza se dió cuenta que el 

movimiento annado triunfaría, por lo cual. debería legalizar su 

situación y ordenar, conforme a la ley, los poderes públicos y el 

régimen constitucionalista, razón por la cual el 14 de septiembre 

de 1916 expidió un decreto convocando a la formación d': un 

congreso constituyente para conocer de las reformas necesarias a 

la Constitución de 1917 ... Realizadas las elecciones respectivas, 

el Congreso Constituyente inició sus trabajos el día lo. de 

diciembre en 1916, en la ciudad de Querétaro. En la primera sesión 

el señor carranza leyó y entregó el Proyecto de Constitución que 

había preparado, para su discusión, Jprobc..c1óñ Y mcxiificación ... 

dando inicio al nacimiento de los derechos sociales en el seno de 

la Jls¡i¡nblea" ( 27). 

Toda esa efervescencia política y social que caracterizó a la etapa 

previa a la prcmulgación de la Primera Declaración de los Derechos 

Sociales, traería cerno resultado, que nuestros constituyentes se 

convirtieran en un extraordinario grupo de hanbres que logró rebasar el 

simple deseo legislativo a que se nos tiene acostumbrados. 

2. 2 El Artículo 123, de la Costitución de 1917. 

La formulación del Artículo 123, es una muestra de la lucha organizada 

por el derecho, ya que en el Proyecto Original enviado por el Jefe 

Máximo del Ejército Constituyente, Don Venustiano carranza, al Congreso 

de Querétaro, no se contenía el actual artículo 123, surgiendo éste a 

travé~Je los debates efectuados en el seno de la Asamblea, en donde la 

cocrltmte laborista fué unánime, al incluir en el texto de la Ley 

( 27 ) NORIEJ:;A CANJ'U,l\lfonso. Les Derechos Sociales, Creación de la 
Revolución de 1910 y de la Constitución de 1917. Ed. UNAM. ~xico 1988. 
p.103. 
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Suprema los derechos de la clase trabajadora, dándole efectividad a los 

principios rectores de la Revolución. 

Este Artículo fue elaborado por el Grupo de Diputados Constituyentes, 

que tonaron en cuenta las ideas de Jara Y Victoria, e irónicamente 

surge en las reuniones celebradas en la sacristía de la Iglesia de 

Querétaro, ccrnandadas por el Ing. Pastor Rouaix de los Ríos, quien al 

frente de veinticinco legisladores, presentan el Proyecto del Artículo 

123, el que con ligeras mxlificaciones, fue aprobado por 163 

representantes del pueblo, hecho trascendental que venía a consignar en 

un contexto de nuestro código Político, el Derecho Constitucional del 

Trabajo, rama del Nuevo Derecho Social Mexicano, que daría pauta a que 

otras legislaciones nacionales e internacionales consolidaran 

definitivamente los derechos del hanbre que trabaja. 

Este artículo no vino a ser uno más de las que se refieren a las 

relaciones laborales, sino que se convirtió en un catálogo de Derechos 

mínimos de la clase obrera, que se pueden ampliar en la legislaci6n 

ordinaria, a través de la contrataci6n Individual y colectiva, dejando 

ver el prop6sito real del Constituyente, al señalar las bases para una 

reglamentaci6n posterior, dentro de la idea de lograr una armonía entre 

los factores de la producción y obtener el equilibrio entre el capital 

y el trabajo. 

Este artículo contiene dispos1ciones que pueden ser clasificadas caro: 

a) Derecho Individual del Trabajo: En lo que se refiere a la 

fijaci6n de la jornada máxima; el establecimiento del salario 

mínim:>; el descanso serena! obligatorio; la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas; el principio de 

igualdad de salario por igual trabajo; las normas de efectividad 

en el pago del salario; el aseguramiento de la estabilidad en el 

empleo y los principios de la imperatividad de las normas del 

Derecho del Trabajo, todas ellas irrenunciables. 

b) El Derecho colectivo del Trabajo: Este qued6 asegurado con el 

reconocimiento de los Derechos de Asociaci6n Profesional, Huelgas 

y Paros. 
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c) La Pr_evisión SOcial: Quedó canprendida en las Normas Especiales 

para el trabajo de las mujeres y los menores de edad; en las 

normas que establecen el Derecho Preventivo y de indemnizaciones 

en riesgos profesionales; en disposiciones que obligan a los 

patrones a proPJrCionar determinadas t'Cestaciones en los centros 

de trabajo, caro habitaciones, escuelas, enfermerías, mercados y 

edificios canunales¡ en el servicio gratuito para la colocación 

de los trabajadores¡ en el establecimiento del patrimonio de la 

familia obrera¡ en la ¡iromoción de sociedades coo¡ierativas para 

la cos trucción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser 

adquiridas en ¡iro¡iiedad ¡:or los trabajadores en ¡ilazos 

determinados, y de manera preferente¡ en el establecimiento de un 

Régimen de Seguridad SOcial que can¡irenda seguros de riesgo 

profesional, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de 

trabajo, de enfennedades, de accidentes no ¡irofesionales y de 

rra ternidad. 

De acuerdo a la clasificación del contenido del texto original de la 

Costitución de 1917, ex¡iuesta ¡:or el Maestro Jesús castorena, ¡iodemos 

concebirla caro sigue: 

a) El Contrato de Trabajo.- Que can¡irende los ¡irinci¡iios acerca de 

la Jornada de Trabajo: el descanso serranario, el salario, los 

riesgos ¡:orfesionales y el des¡iido de los trabajadores. 

b) Trabajo de Menores y Mujeres.- Concreta la edad de admisión y la 

jornada de traba jo de los menores¡ ¡irohibe ocupar a ambos en 

labores insalubres y ¡ieligrosas; en trabajos nocturnos, en 

centros de vicio. Reglamenta el trabajo de las mujeres, en estado 

de embarazo y durante el ¡ieriodo de lactancia. 

c) Asociación Profesional.- La instituye en favor de los obreros y 

de los patrones . 

d) Huelga.- otorga este derecho a los trabajadores para equilibrar 

su situación jurídica frente a los patrones. 

e) Paros.- se refiere a l_os términos en que concede a los patrones 

la sus¡iensión del traba jo. 

f) servicios para la canunidad.- !Jos necesarios para la sociedad: el 
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establecimiento de escuelas elanentales y enfermerías, así cano 

la obligación de destinar cinco mil metros cuadrados de terreno 

para los servicios públicos, que correrán a cargo del patrono 

cuando la localidad carece de ellos. 

g) Arbitraje.- Instituye las Juntas de Conciliación y Arbitraje para 

el conocimiento y decisión de los conflicto~ de trabajo. 

h) Previsión Social.- Se declararon de utilidad pública las cajas de 

seguros, las cooperativas, para la construcción de casas 

destinadas a ser adquiridas por los trabajadores e instituye el 

patrimonio de familia. 

i) carácter imperativo de las normas legales.- Las cláusulas (no el 

contrato) del contrato de trabajo que impliquen renuncia a 

cualquier derecho que las leyes concedan a los trabajadores, 

serán nulas. 

j) Generalidades.- Las bases constitucionales rigen el trabajo de 

los obreros, jornaleros, empleados y artesanos, y además el que 

dimana de todo contrato de trabajo. 

k) Los Congresos de los Estados fueron facultados para legislar en 

materia de trabajo, sin contravenir las bases anteriores. 

Por lo anterior, se puede sostener que vpesar de que este artículo no 

concibió todos los aspectos requeridos para lograr la reivindicación 

total del trabajador, se dio un gran paso con el cual se inició ese 

proceso reivindicadogle una clase social que día a día lucha por la 

obtención de mejores condicione~ de vida que le peanitan lograr 

realmente su libertad econáiuca, libertad c,ce le asegure el bienestar 

de su familia y una vida digna y hl.l!Mna, aquella que defendió flores 

Magón: 

"Libertad econéml.ca que es la base de tedas ias 1 ibertades, es la 

condición sin la cual no hay libertad alguna" ( 28) • 

(28) OLVERA HERNANDEZ, Celedonio. Tesis Profesional. Trabajo 5alario y 
Conflicto Social. UNAM. México, 1986. pp. 40-42. 



El texto original del Artículo 123 consagrado en la Constitución 

Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos, contempló los derechos 

relativos del trabajo y de la previsión social de la siguiente renera: 

"Art. 123. El Congreso de la Unión sin contravenir a las bases 

siguientes, deberá exp:dir leyes sobre trabajo, las cuales 

regirán: 

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados danésticos, artesanos 

y, de renera general, todo contrato de trabajo. 

I. La duración máxilra de trabajo nocturno será de ocho horas. · 

XXXI.- La ampliación de las leyes del traba jo corresponde a las 

autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, 

pero es de la COTipetencia exclusiva de las autoridades federales 

en asuntos de la industria textil, eléctrica, cinematográfica, 

hulera, azucarera, minería, hidrocarburos, ferrocarriles y 

empresas que sean adm.inistradas en forma directa o descentralizada 

por el Gobierno Federal; empresas en las que actúen en virtud de 

un contrato o concesión federal, las industrias que le sean 

conexas; a empresas que ejecuten trabajos en zonas federales y 

aguas territoriales; a conflictos que afecten a dos o más 

Entidades federativas; a contratos colectivos que hayan sido 

declarados obligatorios en más de una entidad federativa y, por 

último, las obligaciones que en materia educativa correspondan a 

los patrones en forre y términos que fije la Ley respectiva" (29). 

Es ~tir de este nanento cuando se inicia en realidad la verdadera 

lucha por el reconocimiento del Derecho del Trabajo, reflejándose que -

la voluntad de la diputación obrera que representaba el querer ser de -

la clase trabajadora iba encaminada a la elaboración de un proyecto de 

Derechos Sociales . 

(29 ) ESTEBAN, Jorge de. Constituciones Españolas y Extranjeras. F.d. 
Taurus. Madrid, España, 1976. pp.93-105. 



2.3 la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

El creciente número de conflictos de trabajo que afectaban directamente 

a la econania nacional y la imposibilidad de su resolución ¡::or parte de 

las Juntas de los Estados, debido a que muchos de ellos, trascendían 

los límites de su jurisdicción, al haberse determinado ccxro ccrnpetencia 

federal, todos los conflictos relacionados a los ferrocarriles, 

mineros, petróleo y los de la industria textil, por la celebración del 

Contrato-Ley, que obligó al Ejecutivo Federal expedir un Decreto al 

respecto ( 27 de septiembre de 1927), por medio del cual se crearon 

estos órganos y se detenninó el ámbito de su canpetencia. Esta 

transformación de local a federal, de la Legislación del trabajo caro 

consecuencia de los cambios sociales y econáni.cos que va viviendo el 

país, al crearse sindicatos, federaciones y confederaciones en toda la 

República, abrió el camino para la expedición de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicd.ble a nivel nacional, la cual encontró su fundamentación 

en la reforma a la Constitución efectuada en 1929, en la que se 

IOCdifican caro ya se señaló, el artículo 73 fracción )( y el párrafo 

introductorio del artículo 123, estableciéndose que en rrateria de 

trabajo sólo podrá legislar el Congreso de la Unión. 

Esta Ley trata de hacer una reglamentación jurídica del Artículo 123 

Constitucional, lo que logra a medias, ya que en su texto se encuentran 

anitidas varias instituciones reguladas en el citado precepto 

constitucional, caro lo son: 

r.- La participación de utilidades. 

Il .- la seguridad social. 

!II.- La habitación obrera. 

IV.- El régimen jurídico que se debía aplicar a los trabajadores al 

servicio del estado, ya que sólo determina que la relación 

laboral entre el Estado y sus trabajadores se regiría por las 

leyes del servicio civil que para tal efecto se expedirían. 

Entre los principales derechos núnimos consignados en la Ley Federal 

del Trabajo de 1931, que deben ser analizados por su· relevante 

importancia, están: 
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a) La Jornada de Trabajo. - Se determinó cano Jornada máxi.Jra la de 

ocho horas, con las siguientes variantes: 

a) La Jornada dl urna (ocho horas ) 

bl Jornada nocturna (siete horas) 

cl Jornada mixta (siete y media horas) 

Regula además, la prolongación de la jornada ordinaria, 

li.mi tándola a una duración no mayor de tres horas p:>r día, ni más 

de tres veces en una semana; cada hora extra debe ser pagada al 

doble de lo que se paga por la hora extraordinaria, estableciendo 

un lúnite a la jornada laboral, para evitar la explotación 

econánica y física del trabajador. 

bJ Derecho de un día de descanso semanal y a vacaciones ¡:agadas .

Estas razones de carácter fisiológico, psíquico y social, tienen 

cerno fin proteger la salud del trabajador, contribuir a la 

convivencia entre éste y su familia y favorecer las relaciones de 

tipo social y cultural entre el trabajador, su familia y demás 

integrantes de la sociedad. 

e) Derecho a la estabilidad en el empleo. - Es un derecho de todo 

trabajador a conservar su traba jo y a obtener todos los 

beneficios inherentes a la relación laboral. 

dJ El salario.- Se define cano la retribución que el ¡:atrón paga al 

trabajador en virtud del contrato de trabajo; que incluye no sólo 

la cantidad percibida en efectivo cano cuota diaria, sino también 

las gratificaciones, percepciones, habitación y cualquier otra 

prestación que se otorgue al trabajador a cambio de su labor 

ordinaria. 

el El salario mínimo.- Establece que aquél que: " ..• atendiendo las 

condiciones de cada región, sea suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de la vida del trabajador, su educación y 

placeres honestos, considerándolo cano jefe de familia y teniendo 

en cuenta que debe dis¡xmer de los recursos necesarios ¡:ara su 

subsistencia durante los días de descanso semanal en los que na 

perciba salario ... 11 

f) Los Sidicatas .- En esta materia establece que tanto trabajadores 

= patrones tienen derecha de asociarse para formar sindicatos, 

sin necesidad de autarizacióá. [JCevia y consigna que una vez que 
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se ha constituido éste, se han elaborado sus estatutos, elegida 

la mesa directiva, debe registrarse ante la autoridad laboral 

(Junta de Conciliación y Arbitraje), y en los casos de 

ccmpetencia federal se registran ante el Departamento de trabajo 

de la secretaría de Industria, Ccmercio y Trdba.jo. El registro 

Vccr'3ct f€rsonalidad jurídica al sindicato y val1déz a los actos 

que ejecuta en el cumplimiento de sus objetivos. 

Es de mencionarse los principios rectores de la ley en cuestión, por la 

sabiduría de sus conceptos y la vigencia que aún alientan, al señalar 

en esa exp:>sición de m:>tivos, el verdadero sentido protector del 

Ciobierno para con los trabajadores, que genera un suceso que se niega a 

considerar en la relación del trabajo, el simple cambio de dos bienes 

igualmente patrimoniales, trabajo y salario (tal y ccmo lo sostenía la 

concepción individualista, que fundó la relación del trabajo en el 

contrato libre}, concediendo teda su valor a los derechos humanos del 

trabajador, de ahí que pueda sostenerse sin lugar a equivocarse, que la 

Ley federal del Trabajo de 1931 contuvo car.;cteres marcadamente 

proteccionales. 

Durante la vigencia de esta ley, se produjeron reformas 

constitucionales trascendentales ccmo la de 1962, la cual fue un 

intento de protección para los trabajadores y sus familiares, al 

reformarse el artículo 123 Constitucional en su apartado 11 A11 y en las 

fracciones: 

II. Aquí consigna la garantía para el desarrollo del trabajo por 

parte de los menores de 16 años y de las mujeres, al prohibirles 

labores insalubres y peligrosas, el trabajo nocturno industrial y 

el trabajo en establecuni.entos comerciales después de las diez de 

la noche. 

III. Determina ccmo edad núnima para trabajar, los catorce años 

(anteriormente era a los doce años). 

VI. A diferencia de la anterior consideración del salario núnimo, el 

cual era considerado un salario estrictamente vital, un salario 

"indispensable para satisfacer las necesidades mínimas del 
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tLaba.J.:idor ... " {artículo 461 de la Ley Federal del Traba=o de 

l93U, se crea en concepto Ce sal=r10 :!\.Ín.i.mO rrás 3rn;;lio :rds 

ber.éf1cc par;1 el tral:<lJador, el .::ual. .:!ece sat.1sf.3..cer: 

"las r:eces1dades ncr:r.ales de un :efe de fam.J..l1a, en el orden 

IT'dterial, social y cul t.ural y e:-ara proveer a la educación, 

obligatoria de los hiJos •.. " ( 29). 

Este nuevo concepto del salario mínlino al decir del Maestro De la 

cueva, es un concepto: 
11 

•• • que se desenvuelve en dos grados: los salarios mínimos 

generales y los salarios mínlinos profesionales, cada uno de los 

cuales son salario m.i.nirno ... 11 
{ 30 ) . 

Asímisno, rrodifica a las autoridades encargadas de fijar el 

salario mínino:Las Con.isiones Municipales son sustituidas p:>r las 

Coni.siones Regionales Tripartitas, sub:Jrdinadas a una Canisión 

Nacional Tripartita. 

IX. Se regula ¡;;or primera vez, sobre la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas. 

XXI y XXII. Regulan el derecho de todo trabaJador a cierta 

estabilidad dentro de su empleo, ¡;;or todo el tiem¡;;o que dure su 

vida laOOral, buscando evitar los despidos arbitrarios, al 

establecer que sólo mediante causa Justificada establecida en la 

ley, el patrón puede prescindir de los servicios de un 

trabajador. 

Al respecto, el Maestro salaron González Blanco, nos expresa lo 

siguiente: 

la establidad aplicada a los trabajadores significa en 

términos generales, firmeza en las relaciones jurídicas y 

garantía del presente y futuro. Los hanbres necesitan mirar con 

seguridad el mañana inmediato y estar ciertos de que la 

satisfacción de las necesidades familiares no dependerá de las 

arbitrariedades y del capricho de otros hanbres" (31). 

( Z9 ) OLVERA HERNANDEZ, Celedonio. Op. Cit. pp. 4 7 y 48. 

(JO) OJE:vA, Mario de la. Op. Cit. p.313. 

(31) OLVERA HERNANDEZ, Celedonio. Op. Cit. p.49. 
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aribi.trariedades y del capricho de otros hanbres" (32). 

XXXI. se incluye dentro de la canpetencia federal ciertas 

actividades o ramas industriales caoc>: La Petroquímica, 

Metalúrgica y Siderúrgica, con el fin de fortalecer el desarrollo 

de tales actividades. 

Cano todas las leyes, ésta no fue la excepción y luego de su 

pranulgación que pretendió dar soluciones a los problemas de la época 

en que surgieron ccn rrotivo del trabajo, fue producto de subsecuentes 

mejoras, carácteristica propia p:Jr ser ~'éxico un país de Derécho 

escrito, con una tradición codificadora con enormes ventajas, 

consistiendo la primera y más esencial el hecho de que la Ley está a 

disp:Jsición de cualquier ciudadano, a diferencia de otras naciones que 

~sar de contar con un derecho, anhelan lograr co::iificar su 

legislación la.toral, lo que ocasiona que el proceso legislativo en esos 

países sea lento cuando se busca reformar los textos legales, p:>rque al 

estar codificada la legislación laboral, es ;.;;s flexible al cambio. 

2.4 La Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970. 

Esta Ley se pranulga el lo. de abril de 1970, y entra en vigor a 

agartir del lo. de mayo del misrro año, con excepción de los artículos 

71 y 87, que entraron en vigor el día lo. de julio de 1970 y el 

artículo 80 vigente a partir del lo. de septiembre siguiente, cano una 

imperiosa necesidad para regular las relaciones laborales entre los 

factores de la prcducción, la cual es scmetida en varias ocasiones a la 

opinión y consulta, viéndose enriquecida p:>r las aportaciones que 

hicieran al Anteproyecto de Ley, las instituciones académicas, las 

asociaciones de profesionales en la materia, las centrales y sindicatos 

obreros, así cc:IOO las organizaciones patronales, quienes intentaron a 

toda .costa su creación, en virtud del sentido social que contenía este 

( 32) OLVERA l!ERNANDEZ, Celedonio. Op. Cit. p. 49 
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nuevo ordenamiento laboral, el cual a pesar de todos los embates que 

sufrió fue aprobado y publicado en el D.O.F. en la fecha citada 

anteriormente, conteniendo las ideas y las ansias de justicia de los 

hanbres de buena voluntad que se proµmen sincera y notablemente la 

erradicación de la miseria, que actuando con una fuerza viva debe guiar 

a los sindicatos y organizacioes obreras en su lucha p:Jr mejorar las 

condiciones de prestación de los servicios y a los patrones para 

atenuar las injusticias que existen en sus fábricas. 

Cc:mo un instrumento social de mera ordenación, cuyo contenido es dado 

por los lineamientos de la Política Laboral vigente, debe cuestionarse 

la Ley Federal del Trabajo, a efecto de estar en condiciones de 

detectar si aún se ajusta al proyecto concreto de vida social mexicana, 

que anima a nuestra ·sociedad en nuestro memento histórico actual, para 

lo cual cuenta son la posibilidad de poder renovarse en caso de que sus 

disposiciones requieran adecuarse a la realidad social que hoy vive el 

mundo del trabajo en nuestro país, ya que es el sistema normativo que 

la sociedad mexicana se dio a si misma, que a partir de su publicación 

en el D.O.F., cumplió brillante y eficazmente la función a la que fue 

destinada, constituyendo en su éfX)Ca uno de los medios que en mayor 

medida apoyaron al progreso de la economía nacional y a la elevación de 

vida de los trabajadores respecto a: 

l.- La armon:a de sus principios e instituciones; 

2. La regulación de los problemas de trabajo; 

3 .- La detenninación de los beneficios míni.m:ls gue deberán 

corresponder a los trabajadores p:>r la prestación de sus 

servicios; 

4 .- La fijación de las normas para el trabajo de las mujeres y de 

los menores; 

5.- La consideración de algunos trabajos especiales, cano el trabajo 

de los deportistas profesionales: 

6.- La ordenación de los principios sobre los riesgos del trabajo; 

7 .- El reconocimiento y la afirmación de las libertades de coalición 

social y huelga; 

8.- La declaración de la obligatoriedad de la negociación y de la 
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contratación colectiva; 

9.- La organización de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; y, 

10 .- La creación de un Derecho Procesal Autónaro, lo cual hizo 

posible que el trabajo principiara a ocupar el rango que le 

corresponde en el fenáneno de la prcxlucción. 

En relación con la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931, la 

Nueva Ley Federal del Trabajo publicada en 1970, al abrogar a la 

primera, llevó a cabo un cambio radical del marco jurídico, el cual 

influyó en gran medida en los cambios sociales y econánicos que se 

dieron sobre todo a favor de la clase trabajadora, entre los que 

sobresalen: 

I. La protección de la mujer durante el periódo de la conce¡x:ión y a 

los menores, quienes constituirán el México del mañana. 

II. Se pasa del contrato libre al contrato dirigido y la función 

tutelar de la Ley se sobrepone a la voluntad del sujeto tutelado 

con los llamados derechos irrenunciables en favor de los 

trabajadores. 

III. Se pretende crear un plano regulador de igualdad teórica que 

contrarreste ,Jl plano efectivo del hanbre real en desigualdad 

práctica ante la vida, a fin de coadyuvar a la realización 

efectiva de la justicia social. 

IV. Establece un nuevo concepto del trabajador al señalar que: 

ºtrabajador es la persona física que presta a otra física o 

m:Jral, un trabajo personal subordinado". 

V. Define lo que debe entenderse por trabajador de confianza y al 

mismo tianpo se señalan los conceptos de patrón e intemediario. 

VI. Logra la Independencia del Derecho del Trabajo del Derecho 

canún, estableciéndose que en esta Ley la relación de trabajo, 

por regla general, tendrá su origen en el contrato del trabajo. 

VII. Al analizar las relaciones individuales de trabajo, señala la 

importancia que éstas ejercen en la influencia de los convenios 

colectivos. 

VIII. Se estipula la reglamentación de la duración de la jornada 

máxima de traba jo (que cano norma general no será mayor de 8 
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horas), para el caso excep:::ional de que ésta sea rebasada; 

creando además la obligación del patrón de pagar salarios 

triples, en el caso de que el trabajador preste sus servicios en 

los días de descanso semanal obligatorio o en días festivos. 

IX. Considera que el salario será integrado con la cantidad en 

efectivo que reciba el trabajador y con el conjunto de todas las 

prestaciones otorgadas al mismo; estableciendo normas protectoras 

y privilegios en favor del salario de los trabajadores. 

X. Adiciona importantes refonnas a favor de los trabajadores con 

relación a la participación de los mismos en las utilidades de 

las empresas. 

XI. Marca los primeros pasos para lograr la construcción de casas 

habitación de fácil adquisición para los trabajadores. 

XII. Establece Ios derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, en 

función de la capacitación y el adiestramiento de los 

trabajadores, así cano el otorgamiento de garantías para· aquellos 

trabajadores que lleven a cabo inventos o descubrimientos dentro 

de su jornada de trabajo. 

XIII. Son establecidas las prestaciones econérnicas del aguinaldo, 

prima dan.inical, vacaciones progresivas y prima de vacaciones. 

XIV. Se lleva a cabo una clara reglamentación de los trabajos que 

por sus características, se consideran cano especiales, tales 

caro: 

a) Los trabajadores de confianza; 

b) El trabajo de las tripulaciones aeronaúticas; 

cl El trabajo ferrocarrilero; 

d) El trabajo de autotransportes ¡ 

e) El traba JO de carga y estiba de los puertos¡ 

fl Los trabajadores del campo¡ 

g) I..cs agentes de canercio; 

h) Los deportistas profesionales; 

i) Los trabajadores actores; 

j) Los trabajadores danésticos¡ 

kl Los trabajadores a danicilio; y 

l) Los trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y otros es

tablecimientos análogos. 
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'IN. Al establecer las relaciones colectivas, norma la libertad de 

coalición, respeta los principios normativos en materia de 

sindicatos, federaciones y confederaciones y con resp.?cto dl 

contrato colectivo de trabajo, crea la obligación para el potrón 

de celebrarlo con el sindicato cuando este últiroc> así lo 

solicite. Además, canplenenta los principios normativos 

relacionados con el contrato-Ley a efecto de darle la vitalidad 

necesaria al sistema de convenciones de trabajadores y patrones. 

'/NI. Establece los lineamientos para elaborar los reglamentos 

interiores de trabajo, rrcdificar las condiciones colectivas de 

traba jo, realizar la suspensión colectiva de los efectos de las 

relaciones de trabajo o la terminación colectiva de las 

relaciones de trabajo. Al igual que en la Ley de 1931, se 

establece y regula claramente el derecho de los trabajadores a la 

huelga. 

'/:VII. Da una viraje respecto a los riesgos de trabajo y crea un 

nuevo capítulo basado en la teoría de riesgo de la anpresa, a 

través de la cual se obliga al patrón al pago de determinadas 

prestaciones e indemnizaciones para aquellos trabajadores que 

hayan sido víctimas de un riesgo. 

'/:VIII. Dispone modificaciones de gran importancia respecto a la 

administración pública del trabajo y delimita quienes son las 

autoridades del traba jo, señalándose les a la vez el ámbito de su 

canpetcncia, 1Mrcando claramente la jurisdicción tanto de 

autoridades federales, caTIO de las locales. Por otra parte, esta 

Ley crea un nuevo sistemJ de organización y funcionamiento de las 

Juntas de Conciliación y de las de Conciliación y Arbitraje y 

establece nuevos requisitos para el personal jurídico de las 

Juntas y para los representantes obreros y patronales. 

xrx. En lo relativo al Derecho procesal del trabajo, se amplían los 

ténninos en rMteria de prescripción, se señalan nuevas reglas 

procesales generales de ccrnpetencia y respecto a las recusaciones 

y excusas se establec~un sistema normativo especial. 

XX. Se crea un cuerpo normativo para regular el procedimiento 

ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje entre cuyas 

características está la de darle al proceso una doble función: 
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Forma un nuevo procedimiento llamado Especial y otro para la 

Tramitación y Resolución de los conflictos colectivos. 

En ma.teria de recursos, providencias cautelares, tercerías, 

procedimientos de ejecución y de anbargo, así cano de rema.tes, se 

otorgan nuevos sisterre.s procesales. 

XXI. Son establecidas ¡:enalidades de 1Myor importancia para el caso 

de incumplimiento de la Ley, por parte de trabajadores y 

patrones. 

Además de las anteriores reformas, esta nueva Ley logró concretar y 

definir muy claramente el significado de muchos conceptos que durante 

años se habían venido considerando de manera equivocada o incluso 

ambigua, de entre los cuales por la importancia que revisten caben 

transcribirse: 

l.- se reafirma que: "Toda ¡:ersona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto se pranoverán la creación de empleos 

y la organización social para el trabajo. 

2.- En el artículo 2o. se determina que: "Las normas del trabajo 

tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las 

relaciones entre trabajadores y patrones". 

3. - El artículo 3o. estipula que: "El traba jo es un derecho y un 

deber sociales. No es artículo de comercio, exige res¡:eto para 

las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel econérnico 

decoroso para el trabajador y su familia". 

4.- En el primer párrafo del artículo 2o., se establece como objeto 

del contrato o relación laboral: "La prestación de un trabajo 

¡:ersonal subordinado a una ¡:ersona, mediante el pago de un 

salarioº. 

5 .- Define el trabajo en el artículo 80. caro: "Toda actividad 

humana, intelectual o 1Mterial inde¡:endientemente del grado de 

preparación requerido por cada profesión u oficio". 

6.- Establece y define a los sujetos que intervienen en la relación 
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laboral, en el artículo So. primer párrafo: 

a) "Trabajador es la persona física que presta a otra física o 

rrcral, un traba.jo personal sobordinado". 

b) 11 Patrón es la persona física o moral que ut1l1za lo:; 

servicios de uno o varios traba.Jadores. 

7 .- Define a la anpresa cerno: "Unidad econánica de prcducción o 

distribución de bienes o servicios". 

8.- Regula la institución de las utilidades y la define cano: "El 

derecho del capital a obtener un interés razonable Y la necesaria 

reinversión de capitales" (artículo 118 parte final). 

9 .- El artículo 82 define al salario cano: "La retribución que debe 

pagar el patrón al trabajador por su trabajo". 

10.- I..a jornada de trabajo l;, define en el artículo 58 caro: "El 

tiempo durante el cual el crdoaJador está a disposición del 

patrón para prestar su trabajo". 

2. 5 Reforwa y Miciones. 

P.!. uerecho positivo en general se transforma de acuerdo con los 

requerimientos sociales, en c10nrie los elementos sociológicos, 

econémicos, históricos, culturalr?s e ideales de la vida sociaL 

proi:oricionan la sustancia dE las que serán las nuevas normas jurf. 

dicas y en caso específico del Derecho del Trabajo caro derecho 

protector de la clase trabajadora, las transformaciones se dan p:>r sus 

características esenciales, su fuerza expansiva, su especial 

imperatividad, su naturaleza inconclusa y sobre tcx:J.o, por la idea misma 

del derecho del traba jo. 

El carácter dinámico de la regla jurídica se acentúa tratándose de 

disciplinas ccroo el Derecho Laboral, en donde se hace patente la 

necesidad de renovar las normas tutelares de los intereses de la clase 

trabajadora, para hacer frente, de manera adecuada, a las situaciones 

cambiantes en que se desenvuelve la relacion de los factores de la 

producción, por cuyo motivo entre otros, obedeció la adpoción de la Ley 

Federal del Trabajo de 1970, la que luego de estar vigente durante casi 

20 años, ha sufrido numerosas reformas y adiciones a su texto entre las 
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que se cuenten las relativas a los derechos de los trabaja.dores en 

materia de: 

I. Habitación.- Se refcrmaron y adicionaron los artículos 97, 110, 

136 al 151 y 782, ¡::or Decreto del 20 de abril de 1972, publicado 

en el D.O.F. el 24 de abril del mismo año, estableciéndose que 

toda empresa está obligada a prop:>rcionar a sus trabajadores, 

habitaciones cémodas e higiénicas, y que para dar cumplimiento a 

esta obligación, las empresas deberán a¡::ortar al Fondo Nacional 

de la Vivienda el 5% de los salarios ordinarios de los 

trabajadores a su servicio, correspondiéndole al Fondo Nacional 

crear sistemas de financiamiento que pennitan a los trabajadores 

obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad 

habitaciones cárodas e higiénicas, para la costrucción, 

reparación o mejoras de sus casas habitación y para el pago de 

pasivos adquiridos p:>r este concepto. 

Para la administración de los recursos se crea el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba jactares 

( I N F o N A V ·r T), Jrganismo social con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con danicilio en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, integrado tripartitamente mediante Ley publicada en el 

D.O.F. de la misma fecha, la cual regula los procedimientos y 

formas de acuerdo a las cuales los trabajadores podrán adquirir 

en propiedad habitaciones y obtener los créditos en canento. 

Esta reforma constituyó un avance trascendental en virtud de 

hacer accesible a los trabajadores de todas las clases, la 

obtención o mejora de una vivienda decorosa, mediante un 

financiamiento que ccmparada con los normales del medio bancario, 

es considerablemente más bajo. A pesar de que la demanda 

habitacional nacional es exagerada, ¡::or medio del 

I N F O N A V I T se han brindado incontables beneficios a la 

clase trabajadora del país, colaborando con algo en la urgente 

solución de este agudo problema. 

se distingue entre el Sistema de A¡:x:>rtaciones que integra el 

Fondo de Ahorro de los Trabajadores del sistema de Recu¡::eración 

de los créditos otorgados, cuyas tasas de interés anual son fijas 

y notablemente bajas, respondiendo así la legislaci('¡n nacional a 
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uno de los n<'is urgentes problemas que afronta teda trabajador. 

II; La Protección de la capacidad Adquisitiva del salario.- Se 

refornw:on y adicionaron los artículos 90, 97, 103, 103 Bis y 

132, ¡:or Decreto del 4 de enero de 1974, publicado en el D.O.F. 

el día 9 del mis"9.T1€s y año, estipulá;1dose en el pLimero de 

éstos, que es de utilidad social el establecimiento de 

instituciones y medidas que lo hagan posible y faciliten el 

acceso de los trabajadores a la obtención de satis factores. 

se crea el Fondo de Fanento de Goirantia para el Consumo de los 

Trabajadores ( F o N A e o T l. que otorga financiamiento para la 

operación de almacen~s y tiendas en que se venda ropd, 

canestibles y artículos para el hogar a un precio n<'is bajo que en 

el mercado, previniéndose el hecho de que con el consentimiento 

del trabajador, el patrón podrá descontar del salario 

corres¡:ondiente la parce respectiva destinada al pago de las 

deudas para cubrir los créditos destinados a la adquisición de 

bienes de consumo ducadero o al pago de servicios, dentro de los 

!.imites legales, enterando los descuentos a la institución 

acredora; con este sistema se pretende educar al trabajador en la 

tendencia que éste tiene respecto a vivir siempre endeudado. 

El f o N A e o T ha proporcionado un auténtico servicio a los 

trabajadores para que obtengan a un menor costo de mercado 

artículos de consumo, y ha costituído una forma de organizar al 

trabajador ccxno consumidor y una protección al salario. Al 

respecto el maestro ilirio de la cueva expresa: 
11 

•• • nos preocupa grandemente la autorización para que operen 

descuentos sobre el salario mínimo, ¡:orque la fracción VIII del 

Apartado "A" del Artículo 123, dice que: el salario mínimo 

quedará exceptuado, de embargo, canpensación o descuento. Es 

inquietante que el Poder Legislativo pase tan fácilmente un 

vicio de inconstitucionalidad. Es cierto que la ley aceptó dos 

posiblidades pero ambas están contenidas en el mismo Artículo 

123: 

Primera.- concierne a las pensiones alimenticias en favor de la 

esposa, hijos, ascendientes y nietos, la que se funda en que el 

salario mínimo de conformidad con la fracción VI del precepto 
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constitucional, p:>seé un cará-.:ter familiar. 

segunda. - se relaciona con el pago de pensiones para la 

adquisición de habitaciones de conformidad con lo dispuesto -

en la fracción XII del mismo" ( 3 3 J • 

III. Revisión Anual Salarial.- Por Decreto del 30 de septiembre de 

1974, publicado en el D.O.F. en esa misma fecha, se adicionaron 

los artículos 399 Bis, 419 y la fracción VII del articulo 450 que 

entraron en vigor el lo. de mayo de 1975, reformándose además los 

artículos 561, fracciones VI y VII, 570, 572, fracciones I y II y 

573, fracciones III y v. 

IV. Atribución a la cani.sión Nacional de los Salarios Mínimos para 

publicar y dar opiniones en materia de fluctuaciones de los 

precios y de su repercusión en el poder adquisitivo de los 

salarios (Artículos 561, fracciones VI y VII; 570, 571 y 573, 

publicados en el D.O.F. el 4 de enero de 1974). 

V. Reformas para hacer congruentes ciertas disposiciones de la ley, 

con el Decreto que reformó el Articulo 43 de la Constitución, que 

declaró Estados a los Territorios de la Baja california Sur y 

Quintana Roo (publicado en el D.O.F. el 8 de octubre de 1974). 

VI. Autoridades del trabajo, representantes de los trabajadores y 

patrones.- Por Decreto del 23 de diciembre de 1974, se reformaron 

los artículos 531, 601, 662, 663, 637, fracción II, 650, 656, 

659, 660, fracciones V y IX, 661, 663, 668, 669, fracción I, 670, 

674, fracciones I, 724, fracción I, inciso B y 887, (reformas 

publicadas en esa misma fecha en el D.O.F.). 

VII. Obligaciones, sanciones y penas en relación con la anisión en 

el pago de los salarios núnirnos.- Por Decreto del 24 de diciembre 

de 1974, se refonnaron y adicionaron los artículos 95, 97, 

fracción VI, 600, fracción VI, 743, fracción IV y 891, siendo 

objeto de reglamentación una vez más el tema del salario, que tal 

y caro lo establece el estudio del Det:echo Penal, es inagotable 

la Ley punitiva. 

(33> CUEVA, M'lrio de la. Op. Cit. Prólogo a la segunda ed. 
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VIII. Medidas de igualdad jurídica a la mujer trabajadora en 

relación al hanbre y protección a los menores. - Por Decreto del 

31 de diciembre de 1974 se promulgan las reformas relativas a la 

protección a menores e igualdad jurídica de la mujer traba.Jadora 

en relación al hanbre. Se reformaron los artículos So. fracciones 

IV y XII, fracción I, 154, 155, 159, 166, 167, 170, fracción I, 

423, fracción VII y 501 fracciones III y IV. Se adicionó la 

fracción XXVII al artículo 132, enunciado del título quinto Bis. 

Se suprimió el enunciado a los capítulos I y II del título quinto 

y se derogaron los artículos 168 y 169. 

X. Incorporación a la jurisdicción federal de ciertas ramas 

industriales.- Con la publicación en el D.O.F. el 7 de febrero de 

1975, Eecha en que se expidió el Decreto por medio del cual se 

reformó y adicionó el artículo 152 de la L.F.T. en congruencia 

con el 124 Constitucional, se establece la competencia expresa de 

las autoridades federales para aplicar las normas relativas al 

trabajo. 

En esta reforma pasaron a ser de jurisdicción federal los 

conflictos o asuntos que se presentaron en las industrias 

siguientes: 

l.- De fabricación y ensamble de vehículos autaootrices; 

2 .- De celulosa y papel: 

3. - De aceites y grasas vegetales; 

4.- Empacadora o enlatadora de alimentos; 

5.- Elnbotelladora de refrescos, aguas naturales y aguas 

gaseosas. 

XI. Derecho al pago del aguinaldo.- El 30 de diciembre de 1975, por 

Decreto expedido ese día y publicado al día siguiente, se 

reformaron los artículos 87 y 501 fracciones III y IV, en virtud 

de que el texto anterior del Artículo 87 señalaba que: "Los 

trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá 

pagarse antes del 20 de diciembre equivalente a quince días de 

salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de 

servicios tendrán derecho a que se les pague ;,n proporción al 

tiempo trabajado". 

XII. Reasignación y delimitación de competencias de las autoridades 

laborales.- Por Decreto del 30 de diciembre de 1977, se refomó 
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la fracción XXXI del Artículo 123 Constitucional, publicándose en 

el D.O.F. el 9 de enero de 1978, estableciéndose la canpetencia 

expresa de las autoridades federales para la aplicación de las 

Leyes del TrabaJo. Esta refonna, independientemente de que otorga 

conr.etencia a la autoridad federal resf:ecto a los asuntos 

relacionados con la industria vidriera, exclusivamente por lo que 

toca a la fabricación de vidrio, y la industria tabacalera, que 

canprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco, la 

ordena plasmándola en partes: 

a) Ramas industriales, y 

b) Empresas. 

XIII. Obligatoriedad de los patrones para la ..:apacitación y 

Adiestramiento de los trabajadores.- Con fecha 27 de abril de 

1978, se expidió el D?creto publicado en D.O.F. al día siguiente, 

vigente a partir del lo. de mayo, de se año, refonnando los 

artículos 3o., 25, 132, 159, 180, 391. 412, 504, 512, 523, 526, 

527, 528, 529, 537, 538, 539, 876, 877, y 891. 

Se adicionó el Capítulo III Bis del Título Cuarto y los Artículos 

del 153A, al 153X y 512A al 512F, 527A y 539A al 539F. 

Dentro de todas las refonnas a la Nueva Ley Federal del Trabajo 

realizadas durante la década de los 70 's, se refleja el interés 

del Ejecutivo Federal, al proponer al Congreso de la Unión el 

estudio y aprobación de .las iniciativas planteadas, toda vez que 

los representantes de los trabajadores solicitan mejorías para 

sus representados, en tedas los órdenes. 

Con la Refonna Procesal de 1980, se pretendió buscar la justicia 

pronta y expedita y hacerla accesible a los trabajadores, 

otorgándole a éstos ciertas ventajas jurídicas (cano la suplencia 

de la queja), buscando canpensar su desigualdad econánica; 

concentrando en una sola audiencia las etapas fundamentales del 

proceso laboral; conciliación, demanda y excepciones, 

ofrecimiento y admisión de pruebas (Artículo 875 de la Ley 

Federal del Trabajo). 

Asimismo deben destacarse cano refonnas fundamentales a las 

siguientes: 

a) se consgigna la obligación de la Junta de subsanar 
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la dananda del trabajador cuando: ''sea inccmpleta, en cuanto 

a que no cCr.tprenda todas las prestaciones que de acuerdo con 

esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, 

conforme a los hechos expuestos p:ir el trabajador (Artículo 

875 L.f.T.l" 

b) Se elimina el capitulo de Recusaciones, sustituyéndolo por 

el de los impedimentos y excusas. 

c) Se incluye la intervención de la Procuraduría de la Cefensa 

del Trabajo en los casos de fallecimiento del trabajador. 

d) Respecto a la capacidad de los menores trabajadores se 

consigna que: 

" ... tienen capacidad para ccmparecer en juicio sin necesidad 

de autorización alguna, pero en el caso de no estar 

asesorados en juicio, la Junta solicitará la intervención de 

la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. 

Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría les 

designará un representante (Articulo 691 L.f.T.)". 

el En el Articulo 692 de la Ley federal del Trabajo, se 

establece la forma en que se ha de acreditar la personalidad 

en el juicio, ya sea, que se canparezca cano ap:xierado de 

per!'>ona física o rroral, cano representante de un sindicato. 

f) Se subsana una vieja anisión respecto de las pruebas, al 

incluirse la inspección. 

g) Por últi.m::>, en materia de huelga, la reforwa detennina 

nuevas normas para su ejercicio: 

1.- Se reserva el ejercicio del derecho de huelga a los 

sindicatos titulares de los contratos colectivos. 

2.- Se autoriza al pres1ucn..:t: de la Junta a no dar trámite a 

los anplazamientos en detenninados casos: 

I. Cuando no se cumplan los requisitos establecidos en 

la Ley; y 

II. Cuando se pretende exigir la firma de un contrato 

colectivo, no obstante existir ya uno depositado en 

la Junta. 

3.- Se prohíbe diferir más de una vez el estallido de la 

huelga. 



L- Se deroga el Artículo 453 en la L.F.T. de 1970, el cual 

establecía que sí existe un emplazamiento a huelga para 

una determinada anpresa o patrón no pxl.ia ejecutarse 

ninguna sentencia, anbargo, aseguramiento, d1l1genc1a o 

desahucio en su contra. Con esta reforma se abre la 

posibilidad a la eJecución de los laudos, en los 

siguientes casos: 

I. Cuando se busque asegurar los derechos del 

trabajador, indemnizaciones, salarios o pensiones. 

II. Cuando se trate de créditos a favor del I.M.S .s. o 

del fisco. 

III. Cuando se trate de aportaciones del patrón al 

INFONAVIT. 

En síntesis, es en este año de 1980, cuando se efectúan el mayor 

número de refomus a los artículos originales de la Nueva Ley 

Federal de Trabajo, mcxlificándose en su integridad los Títulos 

Catorce, Quince y Dieciséis; adicionando el Art. 48 y derogando 

los artículos 452 a 458, 460 a 465, 467, 468, 470 y 471. para 

establecer las bases de un nuevo Derecho Procesal del ·Trabajo y 

precisar las consecuencias jurídicas para el patrón por la falta 

de aviso de despido al trabajador. 

3. LA LffiISLACION BURCCRATICA NACIONAL 

3.1 Ley Reylarnentaria del Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional 

Canúnmente se le conoce cano "Lei' Federal del Derecho Burocrático", la 

cual fue pranulgada el 27 de diciembre de 1963, durante el periódo 

constitucional del Presidente de la República Lic. Adolfo López Mateos, 

publicándose en el D.O.F. al día siguiente, en vigor a partir del 29 

de diciembre de ese mismo año, teniendo caro nor:nf!s constitucionales a: 

l.- La Declaración de [)?rechos Sociales del 5 de febrero de 1917, 

que en su artículo 123 original señalaba: 
11 El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 

siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regirán: 
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A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados dcmésticos, 

y de una manera general, tcxlo contrato de trabajo.,, 

2.- El vigente artículo 73 constitucional. fracción X, que al igual 

que en el texto original de 1917, otorga facultades al Congreso 

de la Unión para legislar en tcxla la República. 

y expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 

Artículo 123" (34 l. 

Actualmente el Apartado "B" del Art. 123 Constitucional, en sus XIV 

fracciones determina las disposiciones ..i c¡ue quedan sujetos los 

trabajadores al servicio del Estado y las garantías mínimas 

establecidas a su favor y por el sólo hecho de estar reglamentadas las 

relaciones entre el Estado y sus trabajadores dentro del Título 

dencminado "Del Trabajo y de la Previsión Social", del artículo que se 

CaTIE!nta, constituye una relación de Derecho Lal:oral, regulando y 

disponiendo las obligaciones y prestaciones referentes a: 

l. Los trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión y 

del Gobierno del Distrito federal (c¡ue constitucional.mente está 

confiado al Ejecutivo Federal). 

2. Los trabajadores de diversas instituciones y organismos 

descentralizados que tienen a su cargo la realización de 

funciones de servicio público. 

3. Los trabajadores de otros organisoos descentralizados no 

enlistados, si.mi.lares a los mencionados, pero que tengan a su 

cargo la realización de funciones de servicio público. 

El incremento de la población y las necesidades que de ello se derivan, 

ha ocasionado que el Estado Me:<icano se transfonne para poder atender 

todas y cada una de éstas, de la mejor manera y de acuerdo a las 

disp:mibilidades presupuestalas ron que cuenta, :;ciginándose con ello 

la proliferación de entidades descentralizadas de la propia 

( 34 ) RABASA, Elnilio O y CABALLERO, Gloria. Mexicano: Esta es tu 
Constitución. cuarta ed. editada por la H. Cámara de Diputados. México, 
1982. pp. 142-146. 
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Aduninistrac1ón ?úblic.3: federal, lo que a su vez originó la rocdalidad 

de señalar vbll.·;ac;.)rla.'TIGnte en el doct....-r:en~o -=~r.st1t.ut1vc· de -:ada una de 

éstas. el ur-o de régL'tlen L:Woral que habr.3. de regir las relaciones 

ent.re los organismos t· sus traba.Jadores, ~.-a sea en el Apartado "A" o en 

el "B", del mismJ Articulo 12J Constitucional, tcrnando en cuenta la 

eJecuc1ón de funciones, fueran de servicios públicos o de otra 

naturaleza, que a los mismos se les enccmiende, generando inclusive que 

se haya llegado a cuestionar al Ejecutivo Federal: 

".. . por tener facultades para establecer regímenes laborales, al 

crear nuevas entidades de la Mmi.nistración Pública Federal" ( ;\ l. 

Sobre el part1cular, el maestro Mariano Herrán Sdlvatti sostiene que: 

" ..• tal crítica es infundada, ya que el titular del Poder 

Ejecutivo no está creando por Decreto un régimen laboral con base 

en la fracción r del Artículo 89 CCnstitucional, sino solamente 

interpretando que resulta aplicable al régimen laboral del 

Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional, dada la función de 

servicio pÚblico que realizará el nuevo organismo" ( J5). 

Al respecto, en la Ponencia dencrninada "Ccrnpetencia de las Juntas de 

Conciliación y Arbritaje, en relación a los Organismos Descentralizados 

y las Elnpresas de Participación Estatal", que fue aprobada en la 

Primera Reunión Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

celebrada del lo. al 5 de julio de 1975, en la Ciudad de ~ico, D.F., 

se estableció que: 

" ... las juntas de Concíliación y Arbitraje son ccmpetentes para 

tramitar y resolver todo conflicto que se suscite entre sujetos o 

personas que rijan 5us relaciones laborales por la Ley federal del 

Trabajo, incluidas las Elnpresas de Participación Estatal y en 

{ J\) SNNAITI, Mariano Herrán y QUIN!'ANA ROLDAN, Carlos f. Derecho 
Burocrático. Editorial Porrúd, S.A. México 1986. p. 14 

( 35) !dan. 
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princigio, los Organismos Públicos Descentralizados,a excepción de 

aquellos que de manera expresa rijan sus relaciones p::>r otra 

legislación" (37), 

También es importante considerar que las personas físicas que utilizan 

los servicios de uno o varios trabajadores, asumen el papel de 

patrones, debíendose regular sus relaciones en este caso, p:>r el 

Apartado "A" del Artículo 123 Constitucional, al igual que cuando se 

trata de personas jurídicas, que su constitución o creación se realice 

por medio de actos jurídicos, de Derecho Privado (Civil o Marcantil), a 

diferencia del caso de que se tratara de un acto de derecho Público de 

carácter legislativo. 

En el caso de las l:lnpresas de Participación Estatal, ya sean 

mayoritarias o minoritarias, que al adoptar ellas por lo general la 

forma de sociedad anónima y excepcionalmente algún tipo diverso de 

asociación o sociedad, tienen siempre una personalidad jurídica y un 

patrimonio propios que lo hacen independientes totalmente, de la 

Administración Pública Centralizada y no participan obviamente del 

Poder Público, lo que aunado al hecho de que su constitución se realizó 

también generalmente, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley de 

sociedades Marcantiles y no por acto del Poder Público (Ley o Decreto) , 

resulta que siempre quedan encuadradas desde el punto de vista laboral, 

en el régimen general previsto en el Apartado "A" del Artículo 123 

constitucional y su legislación reglamentaria. 

Tratándose de las personas jurídicas cuya existencia deriva de la 

propia Constitución o de un Acto Legislativo, que .reciben los servicios 

de una o varias personas físicas, la determinación del régimen que les 

es aplicable o la no aplicabilidad de ninguno, se obtiene por 

disposición materialmente legislativa, rigiéndose sus relaciones por el 

Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional, debido al carácter 

general del régimen laboral del Apartado "A" del Artículo en canento. 

(37) Idem. 
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En lo que se refiere a la relación laboral de los trabajadores al 

servicio de las Entidades Federativas y de los Municipios, se detennina 

claramente por vez primera en la refolll'd al Artículo 115 

Constitucional, publicadas en el D.O.F. el 3 de febrero de 1983, 

es¡:ecificamente en su fracción IX, que las relaciones de traba.JO entre 

éstos, se regirán p:ir las reglas que al efecto establezcan las 

legislaturas estatales, con base en lo estipulado por el Artículo 123 

de la constitución General de la República y sus disposiciones 

reglamentarias, por lo cual ha dictado Leyes de Servicio Civil en que 

regulan de muy diversas folll'ds la relación de trabajo con sus 

servidores, y se establecen principios generales para que los Estados 

legislen sobre esta materia, teniendo ccmJ bases núnimas las 

establecidas en el Artículo 123 Constitucional. 

La establidad en el anpleo, la protección al salario, la seguridad y 

demás prestaciones que garantiza la constitución para todo trabajador, 

deberán reglamentarse cada día con mayor claridad en beneficio de los 

trabajadores al servicio de los Estados y de los Municipios: 

" •.. esta adición al texto del Artículo 115, habrá de asegurar la 

justicia social para m'is de un millón de servidores públicos de 

los Estados y de los Municipios" ( 381. 

Además de las reformas realizadas a la vigente Constitución Política de 

los Estados Unidos ~xicanos, la Legislación Burocrática Federal ha 

sido objeto de múltiples reformas y adiciones, las cuales en lo 

individual y en su conjunto han pretendido establecer las garantías más 

importantes para los trabajadores al servicio del Estado, que junto a 

las clases obreras y campesinas, fornan quiérase o no, una clase 

econánicamente desprotegida, ya que con su trabajo han contribuido al 

engrandecimiento de México, a pesar de los variad.os canentarios que en 

(38) Ibid. p.19. 
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sentido opuesto vierten algunos sectores de la población, reflejando 

con ello su retrógrada postura y falta de solidaridad, al negarles a 

este grupo de trabajadores el derecho a aspirar a obtener un nivel más 

decoroso de existencia, una aceptable calidad en su vida social y lo 

que es más importante: el derecho a gozar del trabajo y a percibir sus 

propios teneficios; mi.sm;)S que aún no légran alcanzar, p:ir tener caro 

único patrimonio, su traba jo, lo que sin eT!bargo no ha menguado el 

ánimo del Estado, al dignificar gradualmente la situación de éstos, tal 

y cano se aprecia en las distintas disposiciones jurídicas que rigen 

las relaciones entre éste y sus trabajadores, entre las que sobresalen: 

l. Decreto del 23 de diciembre de 1966, publicado en el D.O.F. el 20 

de enero de 1967, que adicionó el artículo 109 y reformaron los 

artículos 128, 140, y 142. 

2. Decreto del 30 de diciembre de 1966, publicado en el D.O.F. el 

20 de enero de 1967, que reformó la fracción I del Artículo 46. 

3. Decreto del 23 de noviembre de 1972, publicado en el D.O.F. el 28 

de diciembre del mismo año, que reformó y adicionó los artículos 

38 y 43. 

4. Decreto del 21 de diciembre de 1974, publicado en el o.o.r. el -

día 23 del mes y año citado, que reformó los artículos 20. y So. 

fracción IV. 

S. Decreto del 27 de diciembre de 1974, publicado en el D.O.F. el 31 

de diciembre de ese año, que reformó y adicionó los artículos 14, 

fracciones II y III; 43 fracción I; Sl, segundo párrafo y 88, 

fracciones V y VI. 

6. Decreto del 30 de diciembre de 197S, publicado en el o.o.F. al 

día siguiente, que reformó y adicionó los artículos So., fracción 

II; 16; 3S, último párrafo; 43 fracciones IV y X; 46, fracción V 

y párrafos segundo y tercero 87; creando además los artículos 42 

Bis, 46 Bis y 127 Bis. 

7. Decreto del 17 de octubre de 1978, publicado en el o.o.F., el 23 

de diciembre del mismo año, que reformó el artículo 42 Bis. 

8. Decreto del 28 de diciembre de 1978, publicado en el D.O.F., al 

siguiente día, que reformó el artículo So., fracción III, párrafo 

segundo. 
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9. Decreto del 27 de diciembre de 1979, publicado en el D.O.F., el 

31 de diciembre siguiente, que reform6 el párrafo segundo del 

artículo 34 . 

10. Decreto del 22 de diciembre de 1979, publicado en el D.O.F., el 

15 de enero de 1980, que reform6 el artículo 62. 

11. Decreto del 27 de diciembre de 1979, publicado en el D.O.F. el 

15 de enero de 1980, que reform6 el inciso c, primer párrafo, del 

artículo 50. 

12. Decreto del 16 de noviembre de 1982, publicado en el D.O.F. el 

17 de noviembre del mismo año, en vigor al siguiente día, por el 

cual se reformó el artículo 7 3, fracción X y se adicionó el 

artículo 123 Constitucional con una Fracción XIII bis. del 

Apartado "B". 

13. Decreto del 28 de diciembre de 1982, publicado en el o.o. F. el 

21 de febrero de 1983, que reform6 los artículos So, So. 20 y 32. 

14. Decreto del 30 de diciembre de 1983, publicado en el D.O.F. el 

12 de enero de 1984, que reform6 los artículos 5o, 32, 43 y 65. 

15. Decreto del 30 de diciembre de 1983, publicado en el D.O.F. el 

12 de enero de 1984, que refonró los artículos 119, 120 y 124: 

reformó y adicionó los artículos 118, 121, 122, 123, 128; y 

adicionó la Ley con los artículos 120-A, 120-B, 120-C, 121-A 

124-A, 124-B y 124-C. 

16. Decreto del 29 de diciembre de 1964, publicado en el D.O.F. el 

31 de diciembre del mismo año, que refonró los artículos 32, 33, 

35, 40 y 43, fracción IV y derogó el artículo 36. 

Estas reformas y adiciones son el producto de la tenaz lucha que los 

burócratas han venido sosteniendo, desde el mcxnento misno en que se 

elevó a rango constitucional el derecho al trabajo de este grupo de 

servidores públicos: y no cano algunos 1utores los han llegado a 

calificar de 11concesiones graciosas" o ºdadivas del Ejecutivo Federal 11
, 

quien acostunbraba anunciarlos los días lo. de septiembre, durante el 

Informe anual que éste presentaba al Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 69 Constitucional, los 

cuales se reflejan hoy en día en el incremento cuantitativo y 

cuali ta ti ve de las prestaciones que la Ley les ha reconocido. 
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3 .2 Ley en favor de los Veteranos de la Revolución cano Servidores del 

Estado. 

Este ordenamiento jurídico en favor de tedas los mexicanos que hayan 

prestado servicios activos a la Revolución Mexicana, durante el lapso 

ccrnprendido entre el 19 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de 1917, 

independientemente de la manera caro hubieran, participado, vino a 

constituirse en el primer reconoci.rniento hecho por parte de la 

República para aquellos que canbatieron en contra de la tiranía y 

dictadura del gobierno Porfirista y de los usurpadores del ¡xxler que 

durante ese mismo perído pretendieron a¡xxlerarse del destino del ~is, 
quienes oprimieron y masacraron indistintamente a sus propios hennanos 

de raza, creando élites inmisericordes y aristocráticas que fueron 

derrotadas por el pueblo, por los campesinos, por los obreros, por los 

amantes de la libertad, la justicia, la democracia y de los derechos 

inalienables del hcxnbre, surgiendo de todo ésto el movimiento 

revolucionario mexicano que culminó con la pranulgación de la 

Constitución Política del 5 de febrero de 1917. 

El motivo de teda este grup:> de revolucionarios, cuya única alternativa 

fue la de subsanar la crisis, política y social en que se vio envuelta 

la Nación Mexicana, trajo cano resultado que el conjunto de todos sus 

esfuerzos se vieran cristalizados, al llevarse a ca.lx> el rrovimiento 

revolucionario que culminó con las primeras manifestaciones jurídicas 

en beneficio de éstos: 

I. En 1941, por Decreto del 31 de diciembre de ese mismo año, se 

expidió la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución cerno 

Servidores del Estado, la cual contempló una serie de medidas 

proteccionistas para estos ilustres mexicanos, que nunca 

titubearon en buscar el cambio político y social que la Nación 

requería, habiendo tenido que exponer incluso sus vidas durante 

la lucha amada en que participaron, ya que la situación 

infrahumana en que vivían no les permitía mejores expectativas de 

vida; intentando esta Ley reivindicarlos en parte tanto a ellos 

cerno a sus familiares derechohabientes. 

II. Por Decreto Presidencial del 31 de diciembre de 1940, publicado 
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en el 0.0.F, el 7 de enero de 1950, se expidió la nueva Ley en 

Favor de los Veteranos de la Revolución caro Servidores del 

Estado, la que en sus 21 artículos gue la integran reconoce a 

estos servidores una serie de derechos j' prestaciones que vienen 

a lograr un incremento en su nivel de vida, estableciendo los 

requisitos mínimos indispensables para ser considerados caoo 

tales y lograr el reconocimiento de ranera formal ¡:or la 

Secretaría de la Defensa Nacional, previo el estudio y dictárnen 

de las hojas de servicio correspondientes. 

III. Por Decreto Presidencial del 28 de diciembre de 1966, publicado 

en el o.o.F. el 19 de enero de 1967 se reformaron los artículos 

15 y 16 de la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución y se 

establece en el único artículo transitorio de la misma, que "los 

trabajadores al servicio civil de la Federación que se crean con 

derecho a ser reconocidos cano Veteranos de la Revolución, 

deberán presentar la solicitud respectiva a la secretaria de la 

Defensa Nacional, Carúsión Pro-Veteranos, en el término de un año 

a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, 

en la inteligencia de que, de no hacerlo dentro de ese plazo, 

prescribirá su derecho a solicitar los beneficios de pensión 

establecidos por el misrro". 

Todos los derechos enunciados a favor de los veteranos de la 

Revolución, hoy en día carecen de objetividad, si consideramos que la 

gran parte de estos servidores que participaron en el movimiento ar1Mdo 

de 1910, a esas fechas contaban con una edad pranedio de 15 a 20 años y 

para el año de 1990, ya tendrían en caso de subsistir, una edad 

aproximada a los 95 años, lo cual los inhabilita físicamente a 

desarrollar cualquier tipo de actividad, independientemente que durante 

ese lapso se hayan allegado al beneficio correspondiente a la pensión 

en sus diversas modalidades, ya que en la práctica es de todos conocido 

que muchos de estos hanbres durante gran parte de su vida vivieron y en 

su caso siguen viviendo en condiciones total.mente infrahumanas, ya que 

las cantidades que les hubieron asignado las diversas Dependencias que 

les correspcndió manejar el pago de esta prestación, mucho tiempo fue 

ínfima, hasta que en el año de 1966 fueron reforrados los artículos 15 
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y 16 de esta Ley, con lo cual se vieron beneficiados al reconocerles 

incrementos en el rn:mto de sus pensiones, derivados del aumento en el 

c&nputo de años de servicio y de la cuota diaria adicional con cargo al 

Erario federal. 

Por equidad, por justicia y p:>r humanidad, debe velarse hoy más que 

nunca p:Jrque los p::>eos o nulos derechos a favor de estos insignes 

excanbatientes, se conviertan en una realidad, se mejoren y alcancen a 

beneficiar a sus descendientes, en quienes ha recaido el peso de la 

carga que originan éstos, resarciendo aunque sea de fT\3.nera parcial el 

gran esfuerzo realizado durante tantos años, derivado del desigual 

reconocimiento de los derechos de estos exservidores del Estado 

Mexicano. 

3 .3 Ley federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Con fecha 27 de diciembre de 1979, fue pronulgada una nueva Ley federal 

de Resp:insabilidades de los funcionarios 'l Elnpleados de la federación, 

del Distrito federal y de los Altos funcionarios de los Estados, 

publicándose en el D.O.F. el 4 de enero de 1980 y entrando en vigor un 

día despues de su publicación, la cual deroga la Ley de 1939, de la 

cual también mucho se esperó, misma que al redactarse no tan sólo no 

logró corregir los indudables vicios de la anterior Ley, sino que los 

supera, razón que rootiva que no tuviera plena vigencia, al ser 

considerada caro la negación de los ideales contenidos en su propia 

Exposición de 1-btivos, perdiéndose una vez más, la gran oportunidad de 

enmendar los errores de las Leyes que le antecedieron y haber logrado 

un trascendental avance en esta materia. 

La actual Ley de Resp:insabilidades de los Servidores Públicos, 

pronulgada por Decreto del Ejecut1 vo federal el 30 de diciembre de 

1982, fUe publicada en el D.O.f. el 31 del mismo mes y año, y la fé de 

erratas el 10 de marzo de 1983, entrando en vigor al siguiente día de 

su publicación, por medio de la que se derogó la Ley de 1979, que cono 

se señala en el párrafo anterior, no cumplió ccn el objetivo pr.im:>rdial 

para lo cual fue creada en su oportunidad, justificándose su 

derogación, de acuerdo con lo que señala la Vigente Ley en su 
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Exposición de t'otivos: segundo párrafo; y que para una mejor 

canprensión de su significado y alcance real considero prudente 

transcribir en su totalidad, la iniciativa presentada al H. Congreso de 

la Unión t sostuvo que: 

"En un Estado de Derecho el ámbito de acción de los poderes 

públicos está determinado por la Ley. La irresponsabilidad del 

servidor f>úblico genera ilegalidad, inmoralidad social y 

corrupción: el Estado de Derecho exige que los servidores públicos 

sean responsables, la responsabilidad no se da en la realidad 

cuando las obligaciones son meramente declaratorias, cuando no son 

exigibles, cuando hay impunidad, o cuando las sanciones f.Or su 

incumplimiento son inadecuadas. 

El régimen vigente de responsabilidades de los servidores públicos 

debe renovarse para cumplir sus objetivos en un Estado de Derecho. 

Por ello se han scrnetido al Poder Constituye.ite la inciativa de 

reformas al título IV Constitucional, dicha inciativa propone 

reglamentar dicha Propuesta de Reformas Constitucionales a fin de 

que los servidores públicos se canporten con honradez, lealtad, 

imparcialidad, econcrnía y eficiacia. Las refonnas antes señaladas, 

así caro las reformas al Código Penal, el Código Civil y de Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

establecen las nuevas bases jurídicas para prevenir y castigar la 

corrupción en el servici.o público, por lo tanto permitirá a la 

Representación Nacional disponer de elementos l!ás amplios, al 

considerar un nuevo sistema de resp:Jnsabilidades, dicho sistema se 

canpone de cuatro modalidades de la responsabilictad: la penal y la 

civil, sujetas a las leyes relativas y la política y 

adrninistrativa,que se regularían por la iniciativi1 de ley 

reglamentaria del Título IV Constitucional. 

La responsabilidad penal responde al criterio prlllUgenio de la 

democracia: Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y no hay 

cabida para fueros ni tribunales especiales: los servidores 

públicos que ccrnetan delito podrán ser encausados por el juez 

ordinario con sujeción a la ley penal cano cualquier ciudadano y 

sin rcás requisito, cuando se trate de servidores públicos con 
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fuero, que la declaratoria de pcocedencia que dicte la H. Cámara 

-:!e Diputados. 

Para la respJnsabil1dad civil de los servidores públicos, se 

estará a lo que dis¡::one la legislación canún ... " ( 33 1 . 

Entre los principales rubros a que se refiere esta Ley resaltan: 

a J Res¡:onsabilidades poli ticas. 

b) Declaración de Procedencia. 

c) Las Responsabilidades Mministrativas. 

d) Registro de Situación Patrimonial. 

Por último al dirigirse al H. congreso de la Unión, reafirma: 

"H. Representación Nacional: 

Se está conciente de que la expedición de leyes, por buenas que 

sean, no acaban vicios ni prácticas arraigadas; pero también se 

está conciente de que sin buenas leyes los canprani.sos políticos 

corren el riesgo de convertirse en meras prédicas despojadas de 

efectividad. 

Leyes caro las que se plantean en este caso a esa H. 

Representación Nacional tienen también el propósito de que los 

Po:leres de la Unión revitalicen y canpartan el canpraniso de 

sanear la vida nacional, de reivindicar los usos republicanos y de 

responder a una viva demanda popular. 

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción I del artículo 

71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por el digno conducto de ustedes, se presenta a la consideración 

del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores PÜblicos" ( 39). 

( JB ) MADRID HURTAOO, Miguel de la. Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. Ex¡:osición de 1-btivos. &l. Secretaría de la Presi
dencia. México, 1982. p. 6. 
( J9) Ibid. PP• 56. 
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Sin mayores ~anentarios, se puede concluir que este nuevo ordenamiento 

no ha evitado aún el dispendio, los malos 1Mnejos y el enriquecimiento 

desmensurado. 

3 .4 ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis, del Apartado "B" del 

Artículo 123 Constitucional. 

Las relaciones de trabajo entre las Instituciones que prestan el 

servicio público de Banca y Crédito y sus trabajadores se regulan por 

la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado "B" ·del 

Articulo 123 Constitucional, conocida canúnmente ccoro Ley Laboral 

Bancaria, la que tiene caro principales antecedentes a los siguientes: 

l. El Decreto del Presidente de la República, General Lázaro 

Cárdenas del Río, publicado en el D.O.f. el 29 de noviembre de 

1937, que contuvo el Primer Reglamento de Trabajo de los 

empleados bancarios. 

2. El Decreto del 22 de diciembre de 1953, del Presidente de la 

República Don Adolfo Ruíz Cortines, por medio del cual se reform'i 

el Reglamento antes mencionado, el que otorgaba a los 

trabajadores bancarios prestaciones superiores a las de los demás 

trabajadores, incluyendo un salario mínimo equivalente al 50% más 

del general; permitía la celebración de contratos a prueba y 

prohibía la sindicalización y el ejercicio de derechos 

colee ti vos. 

3. El Decreto del 13 de julio de 1973, publicado en el D.O.f, al día 

siguiente, por medio del cual se reform5 el Reglamento que 

regulaba las relaciones de trabajo entre las Instituciones de 

Crédito y Organizaciones Auxiliares con sus ernpleados, destacando 

dentro de la reforiM, la dismunición de la jornada semanal de 

trabajo. 

4. El Decreto del presidente de la República Lic. José López 

Portillo, publicado en el D.O.f, el 6 de septiembre de 1986, 5 

días después del anuncio realizado por el propio Ejecutivo 

federal, con motivo de la expropiación hecha el lo. de septiembre 

del mismo año, de los activos bancarios, y pranulgar lo que se 
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conoce caro 11 Nacionalización de la Banca", señalando ante el H. 

Congreso de Unión que: 

los derechos de los trabajadores del Sistema Bancario 

serán respetados. El viejo anhelo (crear un sindicato bancario) 

podrá fructificar como ocurre en la mayor parte de los países 

del mundo" ( 40) . 

Resultado de la Nacionalización de la banca, se decretó la 

incorporación de los trabajadores bancarios a las disposiciones 

del Aprrtado 11 8" del Artículo 123 constitucional, "permaneciendo 

entre tanto reguladas por el Reglamento de Trabajo de los 

ElTipleados Bancarios de las Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares, sin menoscabo de los derechos y 

prestaciones de que actualment~isfrutan". 

Para comprender mejor la decisión del Ejecutivo Federal de 

nacionalizar la banca privada, caro un hecho histórico que para 

esa ép:x:a fue considerado caro irreversible e intocable, debem::ls 

reconocer de antemano que este acto se efectuó enmedio de la 

crisis más aberrante que se tenga conocimiento después de los 

gobiernos militares, cuyo fin primordial a mi mc:xlo de ver, lo 

constituyó el pretender obtener en principio, el saneamiento del 

modelo de desarrollo econánico, social y cultural de la nación, 

que trató de buscar aceleradamente un equilibrio más racional, 

congruente y con reyor ju.sticia social, al haberse depositado la 

confianza en los trabajadores bancarios y al reconocérseles su 

derecho a la sindicalización, en busca de la unidad de acción de 

este grupo de trabajadores y de la auténtica aplicación de las 

leyes laborales. 

5,- La reforrM publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 

de noviembre de 1982, que adicionó al Artículo 123 constitucional 

la fracción XIII Bis, al amparo de la cual las Instituciones que 

prestan el servicio público de banca y crédito regirán sus 

( 40) LOPEZ PCRTIU.O, José. Tercer Informe de Gobierno. F.ditada por la 
Secretaría de la Presidencia. ~xico, 1979. p. 3. 
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relaciones con sus trabajadores de conformidad con lo que dicho 

apartado dispuso. 

6. La pUblicación en el 0.0.F. el 30 de noviembre de 1983 de la ley 

Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado "B" del 

Artículo 123 Constitucional, que consta de 6 capítulos: 

Las Disposiciones Generales (Primero); el estableci.m.i.ento de los 

días de descanso obligatorio, el pago de primas vacacionales, 

tienpo extraordinario, vacaciones y prima vacacional, el salario 

núnimo, el pago de la prima de antiguedad, la prohibición de 

descuento en sus salarios y el pago del aguinaldo anual de 40 

días (Segundo)¡ la obligatoriedad de las Instituciones a 

prop:>rcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, 

las prestaciones econémicas y los seguros que deben recibir éstos 

{Tercero); causas de suspensión, cese y tenninación de los 

nanbramientos de los misroos (Cuarto); el derecho a la 

sindicalización de los servidores OOncarlos y su adhesión a la 

Federación Nacional de Sindicatos Bancarios ( Quinto)¡ y el 

establecimiento de los mecanismos para la supervsión de las 

Instituciones Bancarias por parte de la S.ll. y C.P., a través de 

la C.N.B.S. (Sexto). 

La parte in fine de esta Ley, en sus cuatro Artículos 

Transitorios establece: 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el lo. de 

enero de 1984. 

Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan a 

lo establecido en este ordenamiento. 

Artículo Tercero.- En tanto se expiden las Condiciones Generales 

de Trabajo de las Instituciones, seguirán aplicándose los 

Reglamentos Interiores de trabajo respectivos. Dichas condiciones 

deberán expedirse dentro de los meses posteriores a la fecha de 

entrada en vigor de la presente Ley, 

Artículo CUarto. - Las relaciones laborales de los trabajadores al 

servicio de las Instituciones continuarán surtiendo efectos y 

deberán fonnalizarse con la expedición de los nanbrarnientos 

correspondientes, en un plazo no mayor de seis rreses a partir de 

su entrada en vigor. La falta de expedición de los nanbramientos 
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no impedirá la continuación de la relación de trabajo establecida 

con ánterioridad al vencimiento de dicho plazo. 

7. La Privatización del servicio de banca y Crédito, derivada de la 

Iniciativa de Ley, enviada por el Ejecutivo Federal al H. 

congreso de la Unión el día 2 de mayo de 1990, discutida y 

aprobada sin ninguna nxxlificación al texto original por la cámara 

de Diputados el día 12 del mismo mes y año, por la cual se 

reformaron los Artículos 28, fracción V y 123 constitucionales, 

proceso legislativo que dio inicio a la expedición de la nueva 

Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito, que 

presumiblemente será pr001ulgada en julio o agosto de 1990, además 

de cambiar el régimen laboral de los trabajadores bancarios del 

Apartado "B", al Apartado "A", del mismo Artículo 123. 

Es necesario' destacar que este primer acto legislativo tiende a 

que en un futuro mediato, la nueva ley en la materia sea elevada 

en su caso a rango constitucional, cuyos principios básicos 

deberán regular en forma permanente las instituciones que 

proporcionen estos servicios, pretendiendo constituirlas en un 

instrl.UT\ento eficaz para la obtención de la dem:x:racia económica 

que a manera de oxígeno requiere nuestro país. 



CAPITULO SEGUNDO 

EL DERECHO DE LA SEX:;URIDAD SCCIAL 

1. LA SEX:;URIDAD SCCIAL 

1.1 El Surgimiento de la Seguridad SOcial 

Al referirnos al estudio de la Seguridad social, necesariamente tenemos 

que reconocer que esta Institución se encuentra íntimamente ligada: 

"a los grupos más necesitados de la colectividad, p:>rque los 

derechos, cano fenáneno legal, tienen raíces legales y profundas y 

reflejan la evolución de la humanidad desde la carencia de la 

libertad a la libertad para unos cuantos y eventualmente a la 

libertad social de todos en la futura sociedad" (411 • 

Este fenérneno social ha tenido diferentes manifestaciones a lo largo 

de la historia, que han ido evolucionando al ritm::> de los cambios 

sociales y de las necesidades generadas por tal motivo, por lo que 

podemos concebir que originalmente el socorro a los necesitados fue un 

acto privado, de persona a persona, generado por el ideal solidario del 

hanbre que siempre tiende a intervenir en favor de otros que se 

encuentran en estado de inseguridad, lo cual tuvo que verse modificado, 

conforme los problemas de necesidad se vieron incrementados, de ahí el 

surgimiento forzoso de nuevos mecanismos e Instituciones auspiciadas en 

un principio por religiosos, o por personas altruistas que 

proporcionaron ayuda a los menesteres de . manera más regular, 

sistématica y especializada cano lo fue el caso de los hospitales pero 

descansando siempre en la idea de la caridad. 

Entie manifestaciones características de esta corriente, podemos citar 

a las inherentes a la Asistencia Pública, de la época imperial rOO\ana, 

( 41) GARCIA AVENDA&:l, Adolfo. Apuntes para el Curso de Derecho de la 
Seguridad social de la Facultad de Derecho, de la U.N.A.M. p.4. 
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figurando de manera sobresaliente la Ley Trumentaria de Cdyo Graco, que 

pennitía la ccmpra de trigo para ser repartida entre la plebe a precio 

bajo o en forn.a. gratuita, al igual que otro tip.:> de alimentos, cuya 

distribución se le conció con el nanbre de t\nona, que significaba el 

tributo en especie que pagaban a la mét.rop::>li remana las diversas 

provincias del Imperio. 

Asimismo, durante la E.dad Media, las doctrinas del cristianismo al 

desarrollarse en contacto íntimo con la filosofía y las clases más 

bajas de la sociedad, originan las Ordenes Medicantes, instrumento por 

el cual las sociedades cristianas atendían a los enfernos, socorrían al 

anciano, cuidaban viudas y huérfanos y a través de los diezmos que 

recolectaban, trataban de llevar ayuda a los menes teros, propiciando 

así la creación de hospitales, que aunque rrodestos, ayudaban a toda 

clase de enfenros, cuya multiplicación cobra auge durante los siglos V 

y VI de la Era Cristiana, tanto en Oriente cano en Occidente. 

Al ü- aumentando la p.Jblación e irse creando situaciones sociales rrás 

canplejas, derivadas sobre todo de la urbanización poblacional y de la 

rrodificación de los sistemas de producción, su manifestación principal 

y posteriormente cano Estado Nacional, concordante con la organización 

existente va a derivarse esa acción tutelar hacia la prevención del 

riesgo y la protección del individuo, y subsecuentemente con su familia 

y la sociedad en su conjunto, fené:rnenos que tienen su origen durante la 

época feudal (siglos X y XI J tras el fracaso del clan y la iglesia en 

su lucha por la conquista del poder público, alcanzando su esplendor 

hasta el siglo X!V al consolidarse la Burguesía caro nueva clase social, 

que estuvo canpuesta fX)r artesanos y ccmerciantes libres, periéxio -

durante el cual surgieron: 

a) Las Asociaciones de Ayuda Mutua, consideradas cano la primera -

manifestación de solidaridad, integrada por artesanos y 

canerciantes, que unidos organizan las Coq::oraciones por Oficios, 

llamadas Guildas, que a pesar de aparecer con tinte religioso, 

fueron francamente gremiales, cano las Guildas Inglesas de 

Bol tsbury Exes ter y cambr idge . 
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b) Las Cofradías, que fueron Asociaciones Españolas originalmente de 

ti¡:o militar y posteriormente de carácter religioso-benéf1co. 

c) Las Hermandades ó Asociaciones de A;·uda Mutua en las que 

prevalece el motivo religioso para la asociación, incluyendo al 

igual que las Cofradías, miembros religiosos y seglares, que 

¡:osteriormente se transfonnarían en Beneficencia Pública. 

d) Los Gremios o Asociaciones de Profesionales cuyo rrotivo 

fundamental lo constituyó la defensa de sus intereses y la Ayuda 

Mutua entre los socios, siendo sus principales fines: la 

enseñanza en el Taller Artesanal, de parte del maestro al 

aprendiz u oficial; la vigilancia en la labor; la defensa del 

oficio, cuyo celo impide la creación de nuevos talleres, cuidando 

siempre la producción en relación con la oferta y la demanda; 

Ayuda Mutua entre los miembros frente a las calamidades de la 

vida, 

e) Las Corporaciones o Asociaciones seglares que llegaron a abarcar 

al finalizar la &!ad Media, todo un cúmulo de prestaciones 

relativas al capítulo designado cano Riesgos, que hanologados a 

la concepción actual de la Seguridad social, se denominan 

Accidentes, mismos que ccxnprendieron entre otros: el subsidio, 

determinado o no, en din~ro, f:Or dese11pleo u otra necesidad; 

atención en caso de enfermedad, con ayuda en dinero, en servicio 

médico y farniaceútico, en hospitales o a domicilio; auxilio de 

invalidez o de vejez; auxilio para gastos de entierro y pensión a 

las viudas y huérfanos, además de la conservación activa del 

taller para éstos; auxilios propios para cubrir necesidades de la 

época cano lo fueron el dotal (para jóvenes casaderas), el de 

prisión y el de cautividad y el novel seguro de desempleo o 

prestación contra el paro, proveniente de la ruina del artesano y 

de su industria o negocio o por la pérdida u otros accidentes. 

Al irrumpir el Renacimiento en el misrr<> siglo YN, se inicia el periódo 

de la Asistencia Social o Pública, la cual contó también con el 

estímulo otorgado por la Iglesia y adanás con el Estado, cuya doctrina 

del ftmdarnento legal de su deber hacia los desvalidos, surgió de la 

corriente de grandes filósofos, cano Juán Luis Vives, el PadreMariana, 

Tanás Moro y otros, propiciando las bases del Derecho Social y del 
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Derecho de la segur id ad Social. 

Los siglos XVIII y XIX fueron testigos de grandes movimientos sociales 

de la história que desembocarían en el Liberalismo Político y 

Econánico: 

a) El Liberalismo o la Corriente del Pensamiento Individualista l' 

Liberal, etapa en la cual las condiciones del trabajador no 

mejoran en nada, ya que ambas corrientes filosóficas permitieron 

la explotación del hanbre por el hanbre. 

b) La Revolución Francesa, que culmina con la tema de la Bastilla el 

14 de julio de 1789 y con la Declaración de los Derechos del 

Hanbre y del Ciudadano por parte de la Asamblea Nacional 

Francesa, que inicia un perió:lo de luz y esperanza que concluye 

en 1791 con la Primera constitución que contempló la igualdad de 

todos los ciudadanos ante la Ley, dando inicio a la Legislación 

social, cuando al Estado se le declara responsable de 

proE=Qrcionar la subsistencia adecuada a los necesitados, ya fuera 

procurándoles trabajo o asegurándoles los medios para subsistir, 

naciendo así la Asistencia SOcial. 

c) La Revolución Industrial, que empieza a fraguarse a fines del 

siglo XVIII como consecuencia de la utilización de la energía 

mecánica en la industria y de la consiguiente expansión del 

ccmercio; los antiguos sistemas de trabajo y prcxlucción fueron 

experimentando a partir de la aplicación práctica de los nuevos 

inventos tecnológicos - en especial la irá.quina de vapor y los 

telares - toda una serie de profundas transformaciones, que con 

el paulatino desarrollo de la industria propicia a la vez una 

radical evolución de las [:eCS[=eCtivas socioeconémicas, 

fundamentalmente definida por la adaptación del hanbre al 

ccrnplejo de factores morales y 1rateriales surgidos en esa fase 

del progreso. 

El último tercio del siglo XIX se caracterizó por una gran 

efervescencia social, con una abundantísima creación de doc:trinas 

políticas y sociales que tienden a reivindicar a los obreros y reclruran 
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derechos para los trabajadores y sus familias, así cano límites a la 

autoridad patronal, lo que obligó al Estado a intervenir de manera 

definitiva en un doble camt=0: 

"Por un lado mejorando y ampliando los servicios de asistencia 

pública y por otro auspiciando la creación de nuevas instituciones 

caro los seguros sociales, que puede definirse cano una 

institución econémica impuesta por el peder público que asegura, a 

las clases econánicamente débilen o socialmente necesitadas, 

contra toda pérdida o disminución del trabajo, así cano para velar 

y mantener la salud de los trabajadores y sus familias" ( 42l. 

El actual siglo XX, despertó con el reconocimiento de di versos 

ordenamientos jurídiCos emanados de las legislaciones nacionales, entre 

las cuales destacan por su or:ortuna creación: 

a) Inglaterra, cuya legislación continuó la obra alemana inherente a 

la prcmulgación de los primeros seguros sociales clásicos 

(Enfennedad, Riesgos de trabajo e Invalidez, Vejez y muerte), a 

través de la permanente y decidida participación de Lloyd George, 

quien presionado por el Labcrisrro Inglés, influye para que en 

1911 se prcmulgue la Ley Nacional de Seguros SOCiales, misma que 

cubre además de las contingencias del sistema alemán, el Seguro 

del Desempleo. 

b) Francia, cuyo sistema se inicia en 1910, con una imp:>rtante 

innovación: las Asignaciones Familiares. 

c) Italia, país en el cual en 1910 nace su Seguro Obligatorio, el 

que ccmprendía los seguros clásicos, además de amparar otro 

riesgo: el de Maternidad. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, 

expide el Seguro SOCi.oll Integral, basado en una sola Institución 

que cubriría la generalidad de los beneficios y la totalidad de 

los asegurados. 

( 42) GARCIA E1.0RES, Margarita. La Seguridad social y la Población 
Marginada en México. Editorial UNAM. México, 1989. pp. 26 y 27. 



82 

dJ Suecia, ¡:<1ís que tras pranulgar su Seguro de Enfermedad en 1889, 

establece el Seguro de Riesgos del Traba]o en 1901 y el de 

Invalidez-Vejez-Muerte en 1913. 

e) Nueva Zelandia, instituye el Seguro de Riesgos del Trabajo en 

1902 y 1918, además del de Invalidez y Vejez en 1908. 

f) Chile, primera nación que instituye en lvnérica la legislación 

sobre Seguros Sociales en 1924, mediante la cual se introdujo el 

Seguro Social de Enfermedad-Maternidad, Invalidez, Vejez y 

Muerte. 

g) Cdnad.i, establece el Seguro de Pensiones Asistenciales en 1927. 

h) México, logró implementar su seguro Social de Enfermedad, 

Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte, ¿n 1943. 

i) Japón fue la primera legislación asiática de Seguros Sociales en 

1922. 

j) Argelia, implementa por vez primera en Africa los Seguros 

Sociales, al establecer en 1919, el Seguro de Riesgos del 

Trabajo. 

Luego de éstos, se fueron sucediendo uno tras otro los regimenes de 

Seguros Sociales en todos los pabes restantes de los cinco 

continentes, apreciándose diversas [:eeuliaridades tanto en su 

establecimiento cano en su operación. 

Con motivo del surgimiento de la Primera Conflagración Mundial, las 

organizaciones obreras de las naciones beligerantes, exigen que en el 

tratado que se finna. al término de la misma, se incluyan las nomas 

fundamentales para la protección futura de los trabajadores, culminando 

su propuesta en la redacción de la Cdrta Internac.ional del Trabajo, 

operándose además un profundo cambio de las ideas clásicas materia de 

la Seguridad Social, el cual se efectuó, en dos planos: por un lado la 

necesidad de extenderla al conjunto de la población y por el otro, la 

vigencia de temar en cuenta en una forma más sistemática los lazos que 

la unen con las estructuras sociales básicas. 

Entre los años de 1925 a 1934, 

Internacional del Trabajado 

corresponde 

participar 

a la Organización 

activamente en el 
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establecimiento de Nor:JMs Internacionales en ooteria de Seguro Social, 

al adoptar varios convenios para reglamentar las Indemnizaciones p;Jr 

l\Ccidentes del Trabajo, el Seguro de Enfe.nnedad, las Pensiones de VeJez 

Y el Seguro del Desempleo, habiendo adquirido así autoridad doctrinal 

para lograr que se extendiera la protección d categorías -:acta vez más 

numerosas de personas y para au.'Tlentar también la variedad de 

contingencias cubiertas, así cCfl)C) para hacer más eficaces las 

prestaciones concedidas. 

La expresión "Seguridad Social" fue ideada para atribuirla a la Ley 

federal M>ericana de 1935, que concebía a la Seguridad social cano una 

amalgarna de Seguridad F,conánica y Seguro Social, y fusionaba el Seguro 

de Vejez y el de Desempleo con la Política de Asistencia a la Vejez y 

de Salud Pública. Esta expresión fue adoptada en: 

"Nueva Zelanda para una Ley expedida en 1938, mediante la cual se 

protegía por primera vez a toda la población a través de un 

sistema que abarcaba prestaciones en dinero y asistencia médica, y 

era financiado por un impuesto general sobre los ingresos" l4 3 ) . 

El 14 de agosto de 1935, el Presidente de los Estados unidos de 

Pmérica, Franklin D. Roosevelt, prcrnulga la Ley sobre Seguridad Social 

(Social security Act), con lo que se inicia en ese país un Programa de 

Seguridad Social contra el paro laboral, la vejez, la protección a los 

niños, las JM.dres y los ciegos; circunstancia que le ha valido grán 

mérito para ser considerado cano uno de los principales antecendentes 

de esta disciplina jurídica. Este instrumento legal incluyó no sólo las 

formas clásicas de seguros sociales contributivos, sino también 

aspectos de asistencia económica concedidos por el Gobierno a personas 

carentes de recursos, con cargo a los ingresos generales del Estado, 

siendo una característica especial de la Seguridad Social 

Estadounidense, la no inclusión de la protección contru los Riesgos de 

Enfermedades Generales y el de Maternidad, ni el ramo de Riesgos 

( 4 3 ) INsrrwro MEXICANO DEL SEXiURO SOCIAL. La Seguridad social en el 

Proceso de Cambio Internacional. Mé.xico, 1980. p. 113. 
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Profesionales, resultado de la decidida y sistemática oposición que 

presentaron las asociaciones médicas y las grandes canpañías de seguros 

de esa nación. 

En cambio, .implementó un sorprendente seguro contra el Desempleo, 

mediante el cual se protege a la mayor parte de los trabajadores de la 

industria y del cc:rnercic, contra la interrup=ión tffilpJral de sus 

ingresos, a causa del desempleo, Sistara. que se maneja p::>r un Régimen 

Mixto de Contribución Federal Estatal, administrado independientemente 

p:ir cada unode los Estados de la Unión y el Distrito de Colt.Unbia. 

Con excepción del Seguro de Desempleo, su Sistema de Seguridad Social 

ccmprende diversos regímenes oficiales, que son administrados p::ir una 

Oficina especializada del Departamento de salud Pública, Fducación y 

Bienestar, llamada Social Security Board. 

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen secreta.mente en los 

barcos ºPrince of Wales" y "Augustaº durante varias ocasiones, el 

Presidente de los Estados Unidos de Miérica, Franklin D. Roosevelt y el 

Primer Ministro del Reino Unido, Winston Churchill, quienes el 14 de 

agosto de 1941, frente a las costas de Terranova emiten una Delcaración 

Conjunta, conocida cano ••carta del Atlci.ntico", que en su artículo So. 

define ideas básicas, que afirman la .importancia de la Seguridad Social 

cano objetivo indispensable a cumplir, una vez terminado el conflicto 

bélico, señalado: 

prarover la máxima colaboración entre las naciones en el 

campo econánico, a fin de que todas puedan lograr mejores 

condiciones de trabajo, adelanto econémico y seguridad social" 

( 44). 

Hasta los a.ñas 40 's los países habían organizado sistemas de protección 

social basados en la Asistencia Social y el Seguro social, pero la 

!44> ESCARENo CEDILLO, Blanca Delia. Tesis: Proyección Internacional de 
la Seguridad Social. Facultad de Ciencias Politicas UNAM. México, 1976. 
p. 129. 



ó$ 

Seguridad Social cano consecuencia de la guerra se plasma en objetives 

más .amplios de protección social que hasta entonces lo venían 

realizando los gobiernos, incluyendo no solo a los trabajadores sino a 

toda la población, excediendo así los límites de los Seguros Sociales 

tradicionales implantados hasta esa é¡:x:x:a; lo cual nos pennite señalar 

que la Seguridad social: 

"se desarrolló bajo la inspiración de que era necesario ganar la 

guerra, pero sin renunciar a la inspiración de canbatir la 

miseria, la enfennedad, el ocio y la incultura con la misma fuerza 

que se ha canbatido al enemigo" !45 ) • 

A partir de ese rranento, la Seguridad Social empezó a tener una vital 

importancia en el panorama internacional, considerándose cano una 

consecuencia de la aplicación práctica de los principios ananados de la 

carta del Atlántico de 1941, la aparición de PrograiMs y Planes 

tendientes a mejorar las condiciones de vida de toda la humanidad, 

situación que propició asímismo que los di versos organism:>s 

internacionales y regionales se avocaran al estudio científico de esta 

disciplina y de las materias que de una o otra forma se encuentran 

interrelacionadas, logrando significativos avances, los cuales por 

desgracia no pudieron ser aplicados de manera general en todas las 

naciones por sus divergencias econánicas, ¡;olíticas e inclusive 

sociales, pudiéndose destacar a ma.nera de síntesis, las siguientes: 

a) En los Países Desarrollados. Las manifestaciones de Seguridad 

SOcial se van sucediendo de manera consecutiva en sus 

legislaciones nacionales, contando con el decidía apo}'O de 

importantes organismos, muchos de éstos creados por las propias 

naciones o por su inciativa, sobresaliendo la O.I.T., O.M.S., 

U.N.E.S.C.O.' F.A.O.' O.E.A., A.r.s.s.' c. r.s.s. y otros, los 

( 451 r~I ~OREN::>, José María. Principios y Proyecciones de la s.,_guridad 
Social. Año II. No. 8/11. Buenos Aires, Argentina, junio de 1963.p.14. 
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cuales trajeron cano resultado que además de los seguros 

clásicos, estos países lograron implementar otros nuevos, o 

simplemente actualizar los ya existentes, destacando: El Seguro 

Social sobre el Cesempleo, las Asignaciones Familiares, medidas 

en favor de los inválidos, setVicios para la Rehabilitación 

M§ciica, Mejoramiento F.coló:jico, programas ambiciosos sobre 

Vivienda e Higiene, disminución de Riesgos del Trabajo, aumento 

en las Pensiones de Invalidez y Vejez de manera global conforme 

al incremento del cesto de la vida, ampliación en las Pensiones 

de SObrevi vientes abarcando incluso a padres y hennanos del 

asegurado, mejoras en el Seguro de Enfermedades y Maternidad al 

incrementarse el IOClnto de las Prestaciones caro Licencia de 

Maternidad que aumentó a 18 semanas y se redujo el periódo de 

cotización para el otorgamiento de Prestaciones en Efectivo, se 

logró la coordinación Internacional de todos los países europeos 

para la implementación del Seguro Panaeuropeo; se orientaron los 

Programas de Seguridad Social para la contribución de la 

distribución más equitativa de los ingresos; se mantuvo el costo 

de la Asistencia Médica proporcionada cano un derecho por los 

regímenes del Seguro de Enfermedad o por los Servicios Sanitarios 

Nacionales; extender la protección de la seguridad social a los 

trabajadores migran tes, lograron mejorar gradualmente las 

condiciones de vida de sus nacionales y disminuyeron la 

indigencia resultante de las contingencias sociales. En algunos 

casos se observó W1 aumento en el número de sus asegurados y en 

el nivel de prestaciones, lo que ocasionó sin embargo, un 

incranento en las cotizaciones de éstos, debido a que algunos 

sistemas intentaron reducir sus subvenciones de esta materia. 

Adoptaron nuevas técnicas de Planificación SOcial, a fin de que 

la prestación alcanzara niveles óptimos. 

b) Los Países en Vías de Cesarrollo, lograron avances que si no lo 

fueron de la misma proporción que los anteriores, progresaron en 

la materia, al adoptar en sus legislaciones internas las medidas 

y recomendaciones propuestas por los organismos especializados, 

de acuerdo a sus propias posibilidades financieras sobre todo, 

pudiendo obtener una integración de la planificación de la 
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Seguridad social a la planificación nacional, adoptando en cierta 

medida el sistana de asistencia primaria de salud; extendieron 

casi tedas las prestaciones a nuevas categorías de trabajadores y 

a varios tip::is de prestaciones a toda la p:::iblación; incrementaron 

las Pensiones de Invalidez y Vejez de acuerdo con oo p:JLcentaje 

del salario; iniciaron pr09ramas de financiamiento de vivienda; 

sustituyeron pequeñas enfermerías rurales por clínicas u 

hospitales, tanaron medidas tendientes a prcxrover la 

Planificación Familiar; se intrcx:lujeron ciertas asignaciones 

Prenatales y de Mlternidad, al prever una Licencia Pre y Posnatal 

de 45 días; tC<naron rredidas tales cano la elevación de las 

cotizaciones de los asegurados y de los empleadores y la 

implantación por parte del Estado de nuevas imposiciones 

fiscales, tendientes a cubrir los gastos por pago de Pensiones y 

Prestaciones, tanto en especie cano en Dinero, así caro los 

gastos por la Admir.istración del régimen y de los servicios de 

Seguridad social. 

cano puede apreciarse se ha continuado luchando en contra de los 

principales enemigos <'91 desarrollo, cano lo son el Desempleo, la 

Inflación, el atras~ de la producción agrícola y el aumento de la 

pobreza en algunos sectores de la población, los que a su vez provocan 

mayor necesidad de prestaciones sociales, razón por la cual se hace 

indispensable resaltar que la Seguridad social: 

" ... ha de ser aplicada en primer término, a los grupos sociales 

mejor organizados y lo mis importante, desde el punto de vista de 

la actividad econánica, pues a ellos se debe proteger en primer 

término, puesto que además garantizan la permanencia y 

engrandecimiento, ampliando tanto servicios cano población 

cubierta" (46>. 

<46> GARCIA FUJRES, Margarita. Op. Cit. p.29. 
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l. 2 En la Declaración de los Derechos Sociales de 1917 

La oportuna 

permitió la 

aplicarse en 

intervención del Jefe del Ejército Constitucionalista 

integración del Congreso Constituyente que hubo de 

la tarea nada fácil de realizar las refonnas a la 

Constitución de 1857, mismo que t.ras los Decretos del 14 y 19 de 

septiembre de 1916, quedó totalmente conformado, correspondiéndole 

presidirlo al Lic. Manuel Rojas, quien junto con los de<T'ás 

representantes populares a partir del día 20 de noviembre se reunieron 

en el Teatro Iturbide de la Ciudad de Querétaro, en donde detennina que 

el inicio de las sesiones fuese el día lo. de diciembre siguiente, 

fecha desde la cual se entregaron de lleno en sus tareas, concluyendo 

ese período el día 3 de enero de 1917. 

Al designarse el 18 de diciembre de 1916, a la Comisión encargada del 

estudio de la legislación obrera, ésta decide que recaiga en el Ing. 

Pastor Rouaix su presidencia, mismo que logra culminar el encargo el 

dia 13 de enero de 1917, al presentar el Dictámen Intitulado: "Del 

Trabajo y de la Previsión social", el cual es debatido por el Congreso 

tras acaloradas sesiones, correspondiendo debatir lo concerniente al 

Seguro Social el día 23 inmediato, analizándose el Articulo 123 

Constitucional en sus fracciones XIV, XXV, y XXIX, los cuales 

textualmente expresaban: 

"XIV. - I.os enpresarios serán resp.:msables de los accidentes del 

trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores 

con rrotivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; 

por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización 

corresp:mdiente; según que haya traído cano consecuencia la muerte 

o simplemente incapacidad tanporal para trabajar, de acuerdo con 

lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún 

en el caso de que el patrón contrate el trabajo por un 

intermediario; 

XXV.- El servicio para la colocación de los trabajadores será 

gratuito pclra éstos, ya se efectúe t=-0r oficinas municipclles, 

bolsas de trabajo o cualquier otra institución oficial o 

particular, y 

XXIX.- Se considera de utilidad social: el establecimiento de 

cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación 
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involuntaria de trabajo, de accidente y de otras con fines 

análo9os; por lo cual; tanto el Gobierno Federal. caro el de cada 

Estado, deberán fanentar la organización de instituciones de esta 

índole, para infundir e inculcar la previsión popular" ¡47 l. 

Las fracciones XIV y x;.::.J no representaron problema alguno para su 

interpretación y aplicación, a tal grado que aún permanecen 

inalterables, en cambio, la fracción XXIX, ha dado lugar a múltiples 

interpretaciones, debido a que excluyó el carácter de obligatoriedad al 

aseguramiento, deJándole con índole potestativo, además de limitar la 

atribución estatal a una nueva atribución, es decir, la de fanentar 

únicamente la organización de las cajas de seguros populares, situación 

que provocó incluso que el propio Diputado Den José Natividad Macias, 

pensara que: 

" ... en ~xico, deberían establecerse anpresas aseguradoras, cano 

en Holanda o f'rancia, para que los trabajadores del campo y de la 

Ciudad, acudieran a ellas a contratar Seguros" (48), 

A raíz de lo anterior, se fueron constituyendo en nuestro país Cajas de 

socorros, Montepíos, cajas Populares de Crédito, Ahorro Postal, cajas 

de capitalización y hasta Sociedades Cooperativas de ServicioG Médicos, 

Jurídicos, Contables y Académicos, que a pesar de sus buenas 

intenciones no lograron hacer de la Institución propuesta, un auténtico 

Sistema de Previsión, ya que en nada benefició a la clase obrera, sobre 

todo porque los métodos propuestos hicieron difícil y frágil su 

establecimiento, a lo que había que agregarle que ese tipo de sistema 

dio lugar a exageradas utilidades de las anpresas aseguradoras y que 

nunca representaron una garantía al ocurrir el riesgo al trabajador, y 

por ser el patrón quien contrataba directamente con las canpañías de 

seguros, las cuales con todas las argucias legales posibles y trámites 

( 47l RIESTRA C'OROOBA, Héctor. Op. Cit. p. 107. 

( 48l Ibid. p. 108. 
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engorrosos nunca representaron la garantía que les correspondía asunir 

al manen to en que el riesgo se diera. 

El anhelo original de la clase necesitada no pudo verse concret.:tci0 en 

la fracción XXIX, al no garantizarse en ella la libertad, la justicia, 

la seguridad y la dignidad, tanto en la función individual caro 

colectiva, que la sociedad mexicana requería, la cual no desmayó a 

pesar de este aparente fracaso, ya que en los años siguientes se fueron 

sucediendo diversos intentos legislativos que culminaron con el 

reconocimiento e implantación del Seguro Social Obligatorio, y que 

siguiendo la tésis del Maestro furio lle la cueva: todo ello no fue más 

que el producto del México que aspiraba a un mañana con justicia 

social: 

cuando la sociedad no cumple el fin para el que existe, cuando las 

fuerzas en el poder son un obstáculo para el triunfo de la vida, los 

hcrnbres en estado de necesidad, cano sostuvo Rosseau en el .:Ontrato 

Social, obran mejor suprimiendo las cadenas de un orden jurídico caduco 

y creando lUl nuevo, annónico con las necesidades huma.nas 11
• 

lle acuerdo al espíritu y naturaleza dinámicos de la Declaración de 

Derechos SOciales de Querétaro, que contempló un mínimo de benef icics, 

surge cada día la obligación de ir conformando, depurando e 

implementando todas las medidas que respondan al clamor universal, a la 

exigencia de paz en la tierra y de justicia en cada uno de los países 

del orbe, sin .importar el tiEXJ de sis tema econémico a que pertenezcan, 

considerando al hcrnbre por sí mismo, haciéndole frente al estado de 

necesidad del ser humano independientemente de la causa que lo haya 

originado, o caro lo expresara el Moestro francés Georges Ripert (Le 

régime dé!rocratique et le droit civil moderne, Librairie Génerale de 

Droit et de Jurisprudence, París, 1936, págs. 328 y 333) al referirse 

a la larga lucha de la idea de la justicia: 

" ••• La democracia busca un derecho nuevo, pues está convencida de 

que al progreso material debe correponder un progreso moral y 

social; y si esta lucha fuera el último ideal que le queda, habrá 



de convenir que no carece de belleza. . . la democracia verdadera no 

puede admitir una organización que separa en la explotación 

econémica los beneficios y los riesgos, t=0rque la just1c1a del 

mañana, antes de buscar al autor del daño, mirará a la víctimaº 

De ahí que la nueva concepción de la Seguridad SOcial deba considerar 

aspectos tan importantes caoo: el cuidado del ser, desde la concep::ión 

hasta el nacl.m.iento del niño, su capacitación, la conservación de los 

niveles de vida en la vejez, en la invalidez y en general en la 

adversidad, medidas canplementarias de bienestar, defensa del trabajo, 

la igualdad de tratamiento para to:las las personas y en todas las 

hip;)tesis y p:Jr último, protección en caso de necesidad a todos 

aquellos que se sustenten Je su trabajo. 

Fue la mislTlol sesión del 13 de enero de 1917, cuando a petición de la 

Canisión de Constitución encargada del Proyecto Constitucional, se 

propuso que la sección resr:ectiva llevara [XJr título: ºDel Tra.b:ljo y de 

la Previsión Social", ya que uno y otro se referían a las disposiciones 

canprendidas, así cano la facultad de legislar en rrateria del trabajo 

tanto al Congreso cano a las legislaturas estatales, según las 

circunstacias locales, dejando a ambos cuerpos libertad para adoptar 

algunas 00.ses m§.s siempre que no contravinieran las consignadas y que 

se prescriba que la legislación no deoería limitarse al trabajo de 

carácter econánico, sino al trabajo en general, canprendiendo a los 

empleados de ccrnercio, artesanos y domésticos. 

Este Dictámen se planteó al Congreso el día 23 de enero siguiente, 

siendo aprobado por unanimidad de los 163 diputados asistentes a esa 

sesión. 

( ~9) CUEVA, Mario de la. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Cuarta 
ed. Editorial Porrúa S.A. México, 1986, Temo II. pp. 52 y 53. 
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l. 3 El Nacimiento de la Previsión SOcial. 

l...d Previsión Social nació y se desarrolló cano una pa.rte del Derecho 

del Trabajo, canpartiendo de uI1a rr.ar.era gener3l Sl.!S caracteres, p.:>r lo 

tanto, i:oseen una causa canún, que la constituye la miseria reinante en 

las grandes masas de p::iblación de casi tOOas las naciones, prcx:lucto de 

la explotación de que ha sido objeto el hanbre por el propio hanbre, 

que data desde las primeras organizaciones sociales hasta nuestros 

días, atravezando por las etapas histón.cas cano las características de 

la aparición de la industria, el individualismo liberal y el socialismo 

utópico, hasta llegar a la socialización del Estado, cano resultado de 

la crítica situación que vivió la empresa hacia finales del siglo 

pasado, con rrotivo del agotamiento de la fuerza física del elemento 

trabajo, la disminución de la salud de los hanbres y la 

sobreutilización de mu je res y niños en traba jos muy pesados, hechos 

tedas ellos que ocasionaron un eminente peligro para las existencias de 

la industria y la salvaguarda de la soberanía de los países. 

Esta idea que p=rtenece a la históLia, desde los años de la Asistencia 

Privada y Pública y de las Mutualidades y Cofradías de los siglos de 

Rana, nació y conservó su característica de ser "un derecho de clase 11 

ya que es la seguridad del mañana para quienes entregan su energía de 

trabajo en la empresa capitalista, convirtiéndose esa condición al 

mismo tiempo en su limitación, porgue su prop5sito no fue la 

erradicación de la miseria, sino el probleira concreto del futuro del 

proletariado, que si bien puede considerarse caoo una bella aplicación 

de la justicia social,no deja de ser una solución parcial. Esta vendría 

a originar dos instituciones durante el siglo XIX: 

a) Los seguros Sociales en Alemania, que abarcaron, por una parte, 

la Invalidez y la Vejez, y por la otra la Enfermedad y los 

Accidentes, cualesquiera fuera la causa de una y otros, lo que 

suprimió el problema de los Riesgos del Trabajo cano algo 

distinto de los puramente naturales. 

b) la Teoría Francesa de los Riesgos Profesionales, que puso a cargo 

de las empresas la reparación de los accidentes ocurridos por el 

hecho o en ocasión del traba jo. 
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Ambas corresponden al Derecho del Trabajo, pero limitadas 

exclusivamente a la clase trabajadora, que sin embargo, propician la 

transición de la Previsión Social entendida cano un acto de 

teneficencia o una donación graciosa para la redención de los pecados 

del donante, hacia un derecho de los traba Jddores, cuyo fundamento 

sería una de las finalidades urgentes de la vida social, y cuya 

fórmula podemos expresar diciendo gue: 

11
••• tcx:lo trabajador, sujeto de una relación de trabajo, tiene 

derecho, cuando sobrevenga una circunstancia que le impida cumplir 

su trabajo, a que la sociedad le proporcione los recursos 

econémicos necesarios para que pueda continuar gozando de la misma 

condición de vida gue disfruta y a gue se le preste atención 

conveniente para su curación y rehabilitación" ( 50). 

La relación dialéctica e.xistente entre los deberes del trabajador y los 

de la sociedad, se asemeja indiscutiblanente a las manifestaciones de 

la Tésis de carlas Marx en sus diversas obras y al pensamiento de 

nuestro ilustre Constituyente o:m Ignacio Ramírez, quien durante su 

discurso inmarcesible en la Asamblea Constituyente de 1857, manifestó 

gue el trabajo es el valor social y ético supremo sobre el que se 

elevan la civilización y la cultura, i:or lo que su remuneración no es, 

ni puede ser, un acto de caridad, sino el cumplimiento de un deber. De 

ahí. gue podaircs concebir gue al igual gue el estatuto laboral, la 

Previsión Social se presentó cerno Derecho Imperativo entendiéndose éste 

en un triple sentido: 

a) La determinación clara y esp>eífica tanto en la Ley corro en los 

Contratos Colectivos de los sujetos que contribuirán al 

sostenimiento de la Institución, así cano el p:lrcentaje en que 

deberán hacerlo. 

(50) CUEVA, ~l'lrio de la. Op. Cit. Temo n. p. 21. 
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b) Al entender a l~Previsión Social cano un Derecho del Trabajador, 

tambiéh debe consebirsele a ésta cc:mo un deber, o bien, cano un 

derecho imperativo, la misma no depende de la voluntad de los 

trabajadores. 

e) LJ.s prestaciones y servicios que el trabajador pudiese 

temporalmente negarse a recibir, puede disfrutarlos en cualquier 

memento en que cambie de opinión. Asimismo, la falta de 

cumplimiento en las aportaciones que cubra el patrón, podrán ser 

cubiertas por la Institución sin menoscabo del procedimiento 

ccrnpulsivo que la misma pueda ejercer contra éste, en virtud de 

que contribución que deba ap:irtar a la Previsión Social, no es 

sino aquella parte de la retribución del trabajo que se destina 

para el aseguramiento del futuro de los hanbres. 

El mérito de los tratadistas cerno creadores de la Previsión Social 

contemr:oránea, radica princiP3lrnente en el establecimiento del Sistema 

de los Seguros Sociales de 1883, precursor de la Seguridad Social, ya 

que contempló ¡:cr vez primera, la organización de un Instituto al 

servicio del futuro de los trabajadores y la substitución de la 

responsabilidad personal por la responsabilidad social de todas las 

personas que utilicen el trabajo ajeno, cuyos principios pueden 

resumirse en: 

a) La Previsión Social es creadora de una relación jurídica entre la 

sociedad y los trabajadores que caen en estado de necesidad, 

reclamable judicialmente de la Institución destinada por la Ley a 

prestar los servicios y cubrir las indemnizaciones. cuando la 

Institución no se constituye y, consecuentemente, no existe el 

deudor social al que pueda llamarse a juicio, no es posible 

hablar de Previsión SOcial. 

b) El principio base de la Prev1s1ón Social es la dilución de los 

riesgos entre tedas los trabajadores y empresarios sujetos de una 

relación jurídica de trabajo. A diferencia del Principio francés 

sobre el Riesgo Profesional, ya que se refiere a una 

responsabilidad meramente personal, el Principio de la 

Resposabilidad Social canprende el conjunto de aportaciones de 

trabajadores y patrones que forman un fondo canún, que podríamos 
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denaninar impersonal y del que debe señalarse que no pertenece a 

ningún trabajador individualmente considerado, sino que es un 

patrimonio social destinado a la realización de un fin: la 

reparac1óñ .:e los daños sufridos i=.or los trabajadores. Este 

último principio nos explica el porqué el número de accidentes 

ocurridos en las empresas va en descenso cada día, al llegar 

los trabajadores a canprender que sus cotizaciones no están 

destinadas únicamente a ellos, sino a tedas las personas, 

presentes o futuras, cualquiera que sea la anpresa a la que 

entreguen su energía de traba.jo, que resultan víctunas de un 

riesgo. 

Para muchos autores la Previsión Social constituye un sinónimo de los 

Seguros sociales e incluso de la Seguridad social, cano es el caso de 

Don Francisco de Andrade Ra!ros, del Brasil, quien sostiene que la 

expresión Previsión SOCíal: 

"designa todos los beneficios de carácter social otorgados a los 

trabajadores sin distinción, que corresponden al Seguro Social 

propiamente dicho, o sea, cobertura de los riesgos en caso de 

desempleo p::>r motivo de invalidez o muerte, en relación a los 

beneficios del trabajador y de los gue se refiere a la Asistencia 

Social, comprendiendo: 

a) Asistencia Médica SOcial, tanto en las formas preventivas ccmo 

curativas, incluyendo servicios médicos, quirúrgicos, obstétricos, 

hospitalarios, farmaceúticos, odontológ"icos, así caro reeducación 

y readaptación profasional. 

b) Asistencia Alimentaria, mediante el fortalecimiento a bajo 

costo de artículos de primera necesidad a medo de propcrcionar 

alimentación racional a los asegurados y a sus beneficiarios, así 

cano mediante la educación por todos los medios apropiados, de 

acuerdo con los preceptos básicos de nutriología. 

c) Asistencia Complementaria a la familia, elevando el nivel de 

vida" c51>. 

( 51) GONZALEZ DIAZ Lcmbardo Francisco. Ob. Cit. pp. 120 y 121. 
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El Maestro chileno Waldo Pere1ra A, en su obra intitulada "La Seguridad 

Social en Chile (Escuela Nacional de Artes Gráficas, Santiago de Chile, 

1950. pp. 6i y 68)", escribe que la diferencia entre la Pt:ev1s1ón 

Social y la Seguridad Social, consiste en: 

a) La Previsión Social esP=raba tr~nquilamente la realización de los 
siniestros, y frente a ellos, no hacía otra cosa que pagar 

o servir con prontitud. En cambio, en el concepto de Seguridad 

SOcial, se ha querido indicar que la actitud de los Seguros 

Sociales debe ser activa, debe actuar, ojalá adelantándose a los 

siniestros para evitarlos. La Seguridad Social desea realizar una 

idea de prevención, cuidando del capital humano. 

b) La Previsión Social dirige su acción al individuo, más que la 

familia, a la canunidad; en cambio, la Seguridad Social tana al 

individuo cano canp:.mente de la colectividad y dirige su acción 

"º la colectividad en su conjunto. Vela por el individuo porque 

le interesa la canunidad. 

e) L.a Previsión Social se preocupa. preferentemente en ·3.cumular 

dinero para tener oportunamente las cantidades necesarias para 

cubrir los riesgos de las personas afiliadas y le preocupa a la 

vez, invertir las sumas acumuladas, sin uni:ortarle las ganancias 

y los intereses. A la Seguridad Social le interesa tener esas 

S\Jlflas pero mira especiaL-nente a la inversión, le interesa 

invertir las enormes sumas de dinero que se han sustraido a los 

sueldos, n las ganancias patronales ~' al presupuesto de la nación 

en bienes que toiúfican la econcmía de los rniSIOC>s intereses 

econémicos, colaborando en la realización de la econc:rnía 

nacional. 

De esta 1113nera, la Seguridad Social ce<npleta el círculo de los 

beneficios y abarca el problema interno de la colectividad. 

di La Previsión Social ha creado organismos para servir las 

prestaciones sin un plan. td Seguridad Social, en cambio, actúa 

sólarnente planificando su acción. Organiza los Seguros Sociales 

en planes amónicos y convergentes al fin que se propone. Da a la 

sociedad una sensación de seguridad ante lo incierto del 

¡:orvenir. De ahí que no sea concebible el concepto de Seguridad 
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SOcial sin planificación y sin dirección. 

Con esa acción planificada la Seguridad social desea organizar en 

un todo armónico los Seguros Sociales y ro:lean al honbre desde la 

edad prenatal hasta su muerte, caro asimismo a su descendencia, 

de una acción protectora ante la cesantía, la enfermedad, la 

invalidez, la vejez y la muerte. Esta acción protectora para cada 

hanbre y cada mujer, da, natural.mente, a la sociedad entera una 

seguridad frente al porvenir" (52 ) • 

Para concluir, el M3estro Mario De la cueva, en su texto de "Derecho 

del Trabajo en la Pmérica Latina", dice que: 

11 
••• la Previsión SOcial se ha desarrollado en nuestras naciones y 

canprende la prevención y la reparación de los infortunios del 

trabajo, las leyes sobre el seguro social y otras medidas 

accesorias. 

La Previsión Social ha tonado dos caminos que se originan en los 

modelos alemán y francés. El primero establece un sistema único 

pura asegurar a los trabajadores por la pérdida de su salario, ya 

se trate de un riesgo profesional u otra causa, que integra la 

institución del seguro social. El méto:lo francés extinguió los 

riesgos profesionales de las otras causas de posible pérdida del 

salario y únicamente en los últlJ110s años ha procurado la unidad de 

los seguros sociales, en las leyes de seguridad social. La razón 

de las diferencias es histórica, ¡:ero además radica en la 

circunstancia de que la teoría francesa del riesgo profesional 

puso a cargo del patrono la responsabilidad por accidentes y 

enfermedades profesionales. 

La. Proérica La.tina siguió el rrOOelo francés, su legislación 

principió con el siglo. A diferencia de otras que vamos a 

encontrar, el derecho individual del trabajo y previsión social 

(52) Ibid. pp. 122 y 123. 
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forman una unidad. El Seguro Social es la parte de la Previsión 

Social Obligatoria, gue bajo la administración o vigilancia del 

Estado, tiende a prevenir o ccmpensar a los trabajadores p.Jr la 

[:érdida o disminución de su capacidad de ganancias, cerno resultado 

de la realización de los riesgos naturales o sociales a que están 

expuestos" (53). 

Fn tcdos estos conceptos encontramos una filosofía social que intenta 

proteger y precisar, sistemas y medios reguladores de la empresa y de 

la riqueza en general para humanizar las relaciones entre quienes 

detentan los bienes del capital y aquellos que colaboran con su trabajo 

al desarrollo econémico, a fin de que tanto la empresa ccm:> la riqueza 

tengan el sentido social indispensable en el armónico y funcional 

desenvolmíento de las naciones, que vienen a reafinnar a la Previsión 

Social caro: 

11 
•• • un conjunto de principios, normas e instituciones que buscan 

incansablemente la satisfacción de la necesidad presente no sólo 

de los trabajadores considerados individualmente, sino también de 

las canunidades obreras, y m>s aún de aquellas que únicamente 

cuentan con su fuerza de trabajo caro patrim:mio personal y 

familiar. Mas adelante el Estado perfecciona esta rica filosofía, 

al organizar la estructura jurídica y administrativa de lo que hoy 

se conoce caro Seguridad social" ( 54 ) • 

La atención que la Previsión Social ha merecido de parte del Estado, -

parmitió la expedición de diversas leyes tendientes a mitigar las cond_i 

cienes socioeconémi.cas de los más desamparados. 

<53l Ibid. p.124. 

( 54 ) INSTI'!VTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Marco Conceptual de la 
seguridad Social . Centro Interamericano de la Seguridad Social. México, 
1964. p. 16. 
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l. 4 La PreVlsián So::ial en 1".é:üco. 

La lucha mexicana contra el sistema casi-feudal y semi-ca~italista, 

inhumano y explotador de los hcrnbres y poblaciones gue ~railiJan con sus 

rranos, trajo consigo una nueva idea de la JUSt1c1a, lo que pronto se 

llamaría justicia Social, que seria para los mexicanos un nuevo estilo 

de vida, la cual fue precedida ¡x¡r múltiples intentos legislativos ccmo 

el del Ejecutivo Federal a quien corres¡x¡ndiá el honor de prcmulgar la 

Declaración de D:!rechos So::iales de 1917, D:m venustiano Carranza, el 

cual al presentar el Proyecto de Constitución expresó gue en éste se 

contenía la refoana al Articulo 72 de la Constitución de 1857, a fin de 

conferir al Peder Legislativo la facultad de: 

"... expedir leyes sobre el trabajo, en las que se implatarian 

todas las instituciones del progreso social en favor de la clase 

obrera y de todos los traba3adores" <55 l. 

Esta situación oci.g1nó desconcierto y desesperanza entre los 

representant.es p::>pulares quienes casí veían desaparecer la única y 

porque no (>'nsar que última opción P'ra hacer realidad los principios 

p:>r los cuales se sacrificaron millones de ccrnpatriotas, los que tras 

álgidas confrontaciones con el ala conservadora se imponen y logran 

transformar la clásica concep::ión que se tenia de las Ceclaracioncs o 

Leyes Fundamentales expedidas hasta entonces, colocando )Unto a los 

Derechos Indiv1dual"s del hcrnbre y del Ciudadano de origen francés, los 

Derechos sociales de los camt:esinos y de los trabajadores mexicanos~ 

A diferencia del Derecho Privado, que se ocupa de las relaciones 

patrimcniales, los D:!rechos del Trabajo y de la !'revisión Social se 

pro¡x¡nen asegurar una existencia decorosa al trabajador y a su familia, 

entendiéndola tanto presente COO\O futl.lL"a, ¡:.:>ra permitirles hacer uso 

pleno de su libertad y detenninar consecuentemente la ruta que deban 

<55)aJEVA, Mario de la. Op. Cit. p. 28. 
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seguir en la historia, para lo cual cuentan con los principios emanados 

de nuestra propia Constitución, que buscan la realización de la 

justicia Social en las relaciones entre el capital y el traba.Jo, 

concebida ésta cano: 

" ... el principio dinámico, el notar de la vida social, que se 

propone entregar a cada hc:mbre una existencia decorosa, en el 

presente y en el futuro, a efecto de que pueda conducir una vida 

auténticamente humana, la cual, a su vez, es aquella que permite 

el desarrollo integral de las potencia.i materiales y, sobre todo, 

espirituales" (56). 

Previamente en las diversas Legislaciones estatales, se dieron los 

primeros intentos sobre la manera de asegurar la vida de los 

trabajadores mediante Sistenas de Seguridad Industrial y Riesgos del 

Trabajo, sobresaliendo los intentos de los gobernadores del Estado de 

México, José Vicente Villada y de Nuevo León, Bernardo Reyes, para 

introducir la idea del Riesgo Profesional, lo cual desgraciadamente no 

prosperó, ya que ambas Leyes permanecieron en el terreno de la 

responsabilidad personal del patrono, al igual que los diversos 

principios que postuló el Porgrama del Partido Liberal del año 1906, 

que en su capítulo "Capital y Trabajo" señalaba respecto al problena de 

la Previsión SOcial: 

a) La prohibición del trabajo de los menores de catorce años; 

bl Alojamientos higiénicos a los trabajadores rurales; 

c) Higiene y Seguridad Industrial; e 

d) IndaMizaciones por los Accidentes de Trabajo_. 

Estos mismos postulados fueron replanteados nuevamente en la 

Declaración de Derechos SOciales de 1917, contemplándose en el: 

(56) Ibid. p. 31. 
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"Artículo 123 Constitucional todo Wl conjunto de principios, 

normas e instituciones, que buscan ardientemente la satisfacción 

de la necesidad, presente y futura, no sólo de los trab.ljadores 

considerados individualmente, sino también de las ccmunidades 

obreras, más aún, de las t:ablaciones, pueblos, haciendas y centros 

de trabajo en los que vivían los trabajadores" ( 57J. 

De lo anterior, se puede afinnar que el contenido de la Previsión 

Social en México es doble: 

a) la primera parte, que está canpuesta con las disposiciones que se 

desarrollaron en un pasado más o menos próximo hasta constituir 

lo que tradicionalmente denani.namos Previsión Social. 

b) la Parte segunda se integra con el conjunto de principios 

surgidos de nuestra Constitución de 1917, abierto a posibilidades 

ilimitadas cuyo destino seria el bienestar colectivo de los 

hanbres y de los trabajadores, en donde nuestro Artículo 123 

adquirió una nueva característica, al convertirse en fuente 

inagotable para un mejoramiento general y constante de los 

centros de población, de entre los cuales cabe sobresaltar las 

ideas que subyacen en sus fracciones XII, XIII, XIV, XV, "iOW, 

XXIX: 

a) la obligación de las empresas de sostener escuelas en los 

centros de Trabajo, becas para los trabajadores o sus hijos 

y la capacitación profesional. 

b) El · servicio público del empleo gratuito para los 

trabajadores. 

c) las nonnas reguladoras del trabajo de las mujeres y de los 

menores. 

d) La obligación a las anpresas de proporcionar habitaciones 

cánodas e higiénicas a sus t.rabajadores. 

( 57¡ Ibid. pp. 32 y 33. 



102 

e) La adopción obligatoria de los sistemas adecuados e higiene, 

salubridad y seguridad industrial, 

f) Medidas preventivas para evitar accidentes y enfetmedades, 

así cerno la reparación de las consecuencias de los riesgos 

de trabajo. 

g) Establecimiento de cajas de seguros populares, precursores 

de los seguros sociales mcdernos. 

h) L3. obligación a las anpresas que se encuentren situadas 

fuera de las poblaciones y cuyo número de habitantes fuese 

mayor de doscientos, de reservar un espacio de terreno no 

menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento 

de mercados públicos, centros recreativos y edificios 

destinados a los servicios municipales. 

Tddo ese conjunto de disposic1ones, fueron evolucionando en cuanto a su 

cantidad y calidad, tanto en las Leyes expedidas por las entidades 

federativas posteriores a la pr011ulgación de la Ley Suprema de 1917, 

cano en la Ley General de Pensiones Civiles de 1925, la Ley Federal del 

Trabajo de 1931. la Ley del Seguro social de 1943, la Nueva Ley de 

Pensiones Civiies de 1947, la Ley de Retiros y Pensiones Militares de 

1955, la Ley del Instituto de Seguridad y servicios SOCiales de los 

Trabajadores del Estado de 1960, la Ley de Seguridad SOCial para las 

Fuerzas Armadas de 1961, las Reformas a la Ley del Seguro SOCial de 

1963 y 1966, la Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, las Reformas a 

la Ley del ISSSTE de 1972, 1975, 1977, 1978, 1980, 1982, las Reformas a 

la Ley del I.M.S.S. de 1971, la Nueva Ley del I.M.S.S. de 1973, la 

Nueva Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas de 1976, las Reformas Procesales a la Ley Federal del 

Trabajo, la Nueva Ley del ISSSTE de 1984, y subsecuentes rrodificaciones 

efectuadas a la normatividad que rige la ciencia social mexicana, 

vienen a confirmar el enorme dinamisrro de nuestra legislación y de 

nuestras instituciones, las cuales cada día van alcanzando el fin 

propuesto para lo cual fueron creadas, 
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l. 5 Su Cont.en1do ActL;a:.. 

Tal y cano lo 5eñal.lrn0s en µ3.rrafcis .J.nt,;;r:~res, i...is ;":".ar:1f~stac1:;r.8s 

inherentes a la Previsión 5oc1al Nacional se han venido desarrolla.ndo 

de un manera si no muy adecuada a las e.x1genc1as de la clase 

trabajadora, sí conforme al proceso sccioeconánico que ha tenido 

nuescro país, pretendiendo sianpre conformar una nueva dmensión en la 

infraestructura requerida para facilitarle a los hanbres y a su familia 

una vida no sólo econánicamente decorosa, sino además aut.énticamente 

humana, apta para llevar a las conciencias ld convicción de que la vida 

social no debe ser, según el pensamiento Da.rwiniano: 

"el escenario de una lucha p::>r la existencia, sino el medio en el 

que el hQT\bre pueda desarollar, con alegría y sin taror al mañana, 

sus [X)tencias materiales y espirituales en beneficio de la 

humanidad y de la cultura" { 58 ) . 

Pretendiendo nacer un breve clasificación de los principios que 

integran la Previsión Social Actual, podríamos catalogarlos de la 

siguiente manera: 

a) La tducación a los Trabajadores . La obligación hacia los pa trenes 

de establecer y mantener las escuelas que requiriera la población 

trabajadora contratada por ellos, cuando no existiera alguna de 

tipo oficial a una distancia de dos i<ilánetros del lugar del 

trabajo, que durante mucho tiempo llevaron el nQT\bre de "Escuelas 

123", Y debido a la reforma a la Ley de Educación de 1973, 

producto de la urnf1cación de los Sistemas Educativos Nacionales, 

pasaron a formar ¡:..rte del Sistema General, contemplándose en la 

fracción xn, ci"l Articulo 123 Constitucional vigente, el 

cual estabJ.ece: 

"XII. Teda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier 

otra clase de trabajo ........................................... . 

{5s) Ibid. p. 75, 
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[As negociaciones a que se refiere el párrafo ¡:>rimero de esta 

fracción, situadas fuera de las t=eblaciones, están obligadas a 

establecer escuelas, enferr..erías y C:ernás serv1c1os necesarios ¿¡ la 

cm.unidad ..• " 

W. fracción XIII en visor, ccntanpla la obligatcriedad de las 

empresas, a capacitar y adiestrar a sus trabajadores, señalando que 

corresponderá a la Ley Reglamentaria der.enninar los sistemas, 

métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deoerán 

cumplir con esta obligación, disposiciones éstas que lograron su 

constituc1onalización hasta el año de 1977, al fusionarse dos de 

las fracciones originales del Artículo 123 de 1917 que se analiza, 

de donde surgió el ca¡:iitulo III, del Titulo cuarto, de la Vigente 

Ley Federal del Trabajo, intitulada "De la capacitación y 

Adiestramiento de los Trabajadores" (Artículos 153 A al 153-

X). Con las Refotll'ds de 1978, en el capitulo IV, del Titulo Décimo 

Primero de la Ley en canento, el Articulo 539, le asigna a la 

5ecretilria del Trabajo y Previsión Social, facultades plenas para 

teda lo concerniente a esta materia, a través del Canité Nacional 

de capacitación y Adiestramiento. 

[A Ley Federal del Traba JO de 1970, en la fracción XIV, del 

Artículo 132, determina el porcentaje de becarios en relación con 

los trabajadores de una anprasa, así caro los requisitos que deben 

cubrir éstos o sus hijos, para ser beneficiados con el otorgamiento 

áe una beca financiada a cargo del patrón. 

bi El servicio Público del Elnpleo. Por iniciativa presidencial, en 

1974, fue adicionada la fracción XV del Articulo 123, estableciendo 

(iUe en la prestación del servicio de coloc:ación de la mano de obra, 

deberá tanarse en cuenta la demanda de trabajo y, en lgualdad de 

condiciones, tendrán priocidad quienes representan la única fuente 

de ingresos de su familia. Las Reformas Constitucionales de 1977 y 

1978, fusionaron en el capitulo IV, del Titulo Décimo Primero de la 

vigente Ley Federal del Trabajo, los servicios Sociales del Empleo 

y de la capacitación y Miestramiento, señalando que este servicio 

sus ti tu to de las Bolsas de Traba jo, no tiene Eunciones ¡:>Úblicas 

sino de carácter social, el cual siernpce será gratuito para los --
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que pretendan trabajo, con las excepciones que margue la Ley para 

las Instituciones Privadas que en detenninados casos pretendan 

obtener un lucro p::ir la prestación del nüsm;:). 

c) La Habitación de los Trabajadores. Esta preocupación gue data de 

sienpre, contemplada en la fracción XII del multicitado precepto 

constitucional, en el cual se obligaba a los patrones a 

proporcionar a sus trabajadores habitaciones cáno:las e 

higiénicas, t=0r las que pcdrían cobrarles a éstos, rentas que no 

excedieran del medio p::>r ciento mensual del valor catastral de 

las fincas. La Reforma de 1970, reprodujo escencialmente la 

fracción XII original y dispuso en el capítulo II, del Título 

cuarto, denaninado "Derechos y Obligaciones de los TrabaJadores y 

de los Patrones", todo lo referente a las "Habitaciones para los 

Trabajadores" (Artículos 136 al 153), lo cual fue sustituido casi 

en su totalidad p::>r la Reforma Constitucional del 9 de febrero de 

1972, la que crea una obligación hacia una Institución encargada 

de recibir y adiministrar las ap::>rtaciones y de otorgar créditos 

o construir "Conjuntos Habitacionales en beneficio de los 

Trabajadores". Esta nueva disposición ranpió con la limitación de 

obligatoriedad para las "empresas agrícolas, industriales o 

mineras", al señalar el término 110 cualquier otra clase de 

traba jo11
, asi cerno también exceptúa a las anpresas cuyos recursos 

no le pennitan cotizar. y a los patrones que contraten a 

trabajadores dánesticos, en virtud de no considerar al hogar de 

ningún modo caro una empresa, La finalidad de las ap::>rtaciones se 

detennina de doble manera: 

I. constituir depósitos en favor de cada uno de los 

trabajadores, lo que da nacimiento a un derecho de crédito 

personal equivalente a la cantidad periódica que corresponda 

al 5% del salario que perciba de la empresa. 

II. El conjunto de las ap::>rtaciones servirá para establecer un 

sistema de financiamiento que permita otorgar a los 

trabajadores crédito barato y suficiente, destinado a la 

adquisición, ampliación o reparación de las habitaciones, 

así cano el pago de pasivos p::>r ese núsmo concepto. 

La concepción que la Nueva Ley había establecido, de que el 
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trabajador podría disponer a los diez años de todos los depósitos 

hechos a su favor si no hubiese disfrutado de ningún crédito, o 

del total de los mismos si tuviere incapacidad permanente o 

falleciere o dejara de ser sujeto de una relación de trab3jo, 

independientemente del tiern¡:o laborado, fue m:xiificado por 

Refonnas al Articulo 141 de la Ley que entraron en vigor en 1982, 

1984 y 1986. estableciéndose los casos concretos en que se podrá 

disp:mer de esa especie de "Fondo de Ahorrou. El Artículo 2o. de 

la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores lo autodefine cano: 
11 
••• un organismo de servicio social con personalidad jurídica y 

patrimonio propio" 

El INFONAVIT está integrado tripartitarnente, participando en su 

administración y designación de funcionarios el gobierno, el 

capital y el trabajo, con la excepción del Director General, que 

lo designa el Ejecutivo Federal,· correspondiéndoles iguales 

derechos a cada uno de los miembros de la llsarnblea General y de 

los Diversos Consejos y Ccmisiones. El Instituto fue elevado a la 

categoría de autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido 

en el Articulo 30 de su propia Ley Constitutiva, facultándosele 

para determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las 

aportaciones patronales y las bases para su liquidación y cobro, 

a través de las Oficinas Federales de Hacienda correspondientes y 

con sujeción a las normas del Código Fiscal de la Federación. 

d) La Higiene y Seguridad del Trabajo. Originalmente se le llegó a 

denaninar "El Derecho de los Infortunios del Trabajo 11
, 

habiéndosele modificado en virtud de la época en que vivimos, 

conteniendo desde el punto de vista jurídico, muchas 

disposiciones correspondientes a la Medicina del Trabajo y a la 

Ingeniería Industrial, cuyos orígenes se rerrontan a la fracción 

'IN, del Artículo 123, que hablaba de "higiene y salubridad". A 

partir de 1970, la Nueva Ley amplía y precisa estos principios en 

el Articulo 132, fracciones XVI a XIX, estableciendo de manera 

general: La adopción de los procedimientos adecuados para evitar 

perjuicios al trabajador en la instalación y manejo de las 

máquinas; y para prevenir accidentes; aviso oportuno a la 
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autoridad de los accidentes ocurridos: observancia de los 

principios de higiene y seguridad en los lugares de traOOJO; 

prevención de las enfermedades epidémicas o infecciosas; acervo 

de wedicamentos y IMterial de curación, a efecto de gue o~rtuna 

y eficazmente se presten los primeros auxilios; proporcionar a 

los tra.OOjadores los medicamentos profilácticos en lugares donde 

existen enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista 

peligro de epiaemias; difusión de los Reglamentos de Higiene y 

seguridad y fijación de los mismos en lugares y centros de 

trabajo. 

El Artículo 509 de esta Ley, establece la obligación de organizar 

las Canisiones de seguridad e Higiene que se necesiten, las 

cuales se integrarán por igual número de representantes de los 

trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los 

accidentes y enfermedades, así corro para ¡iroponer las medidas 

indispensables para ¡irevenirlos y la vigilancia de éstas. Además, 

se establece en el Artículo 994, fracción IV, las sanciones 

referentes al trabajo, que podrán ser im¡iuestas por el Titular de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión SOcial, los Gobernadores de 

los estados o el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

el Los Riesgos del Trabajo. La fracción XIV del Artículo 123, de la 

Declaración de 1917, coincidió con la 'fésis Francesa de 1898, 

fundando el Riesgo Profesional en la idea del "Riesgo Creado por 

la Empresa 11
, constituyéndose así en: 

11 
•• • una fuerza viva y ac~lva para prevención y reparación de 

los infortunios del traba jo" (59 l . 
La Ley del Trabajo de 1970, es una de las legislaciones más 

avanzadas en la materia, la cual ha tenido que afrontar embates y 

resistencias de toda índole, que le han im¡>edido adentrarse por 

el camino de la Seguridad social Integral, encontrándose al 

acecho de la ¡irimera oportunidad que se aparezca para dar el paso 

(59) Ibid. p. 126. 
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final. Esta Nueva Ley influyó en las definiciones que la Ley del 

Seguro Social de 1973, utilizó respecto a los accidentes y 

enfermedades de trabaJo. Define al Accidente de Trabajo cano: 

" ... toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o 

con motivo del trabajo, cualesquiera sean el lugar y el tiempo en 

que se preste". 

Incluye a los Accidentes en Trayecto, Accidentes provocados por 

actos de canpañeros de la víctima, accidentes provocados por 

actos de terceros; determina que la carga de la Prueba 

corresponderá a la Elnpresa Dell\andada y las Acciones por Riesgos 

de Trabajo. Define a la Enfermedad de trabajo cano: 

" ••• tcx:lo estado patológico derivado de la acción continuada de 

una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el 

medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus 

servicios". 

Esta definición se canplementa con la Tabla de Enfermedades 

Profesionales del Artículo 4 76 de la Ley, al considerar que las 

"enfermedades incl uídas en las Tablas son Enfermedades de 

Trabajo". Se determina que la naturaleza del padecimiento es 

incuestionable, auxiliándose de la ciencia Médica o Medicina del 

Trabajo, para la resolución de los Problemas de la Prueba de las 

Enfermed11des de Trabajo. 

Asimismo, hace una exhaustiva descripción de las Consecuencias de 

los Infortunios del Traba.jo, mencionando entre éstas a la 

Incapacidad 'I'e:nporal; Incapacidad Permanente Parcial, Permanente 

Total y la Muerte¡ la fijación, revisión, beneficiarios de las 

mismas. Se refiere además, a la Reparación :'le los Infortunios 

del Trabajo, tanto a las Prestaciones en Especie y a la 

Indemnización, CCXiC al Pago Global o Revisión Periódica. Caro 

Normaciones Ccmplementarias, señala la Incapacidad para el 

Trabajo y la Incapacidad para la Profesión, otras Incapacidades 

'Ibtales, las Defonnaciones Estéticas, la Flexibilidad de las 

Tablas, el Procedimiento para el Pago de las Indemnizaciones en 

los casos de Muerte del trabajador, la Reposición y Asignación de 

nuevo Elnpleo. 
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La • Ley de 1970, en su Artículo 516, recogió una regla reconocida 

universalmente en tedas las ramas del Derecho: "La Prescri~ión 

principia desde que la obligación es exigible". TextuaL~ente 

expresa: 

"Lls acciones de Trabajo prescriben en un año, contando a 

partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea 

exigible, con las excep:iones que se consignan en los articules 

siguientes". 

fJ El Bienestar de los Trabajadores. Tradicionalinente, las 

coaliciones obreras siempre han mantenido una constante batalla 

con los ¡:>'ltrones, ¡:>'lra que en los Contratos Colectivos se 

consideren entre otras de las muchas mejoras para sus 

representados, las medidas relativas a su mejoramiento caro 

consumidores y a la Protección a la Ca¡:>'lcidad Adquisitiva del 

Salario, 1:.mtre los cuales p::>r su relevante imp.Jrtancia cabe 

señalar al fondo de fomento de Glrantía para el Consumo de los 

Trabajadores, que surge px Decreto del 4 de enero de 1974, 

publicado en el D.O.f. el 9 del mismo mes y año, reformándose por 

ende los Artículos 90, 97, 103, 103 Bis y 132, estipulando el 

primero de éstos: 

"Se considera de utilidad social el establecimiento de 

instituciones \' medidas que protejan la ca¡:>'lcidad adquisitiva del 

salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención 

de satisfactores". 

La creación del EDNAOOT constituye un esfuerzo del Gobierno 

Federal, encaminado a proteger a las e las es econéro.lcamente 

débiles que ¡:>'ldecen cotidianamente la angustia del encareci;niento 

de la vida, aunado al hecho de que el obrero consistió en 

restringir el aumento de su salario, lo cual ha propiciado que el 

nivel de bienestar de los trabajadores y sus familiares diste 

mucho de ser considerado cerno óptllT'C. 

Otra medida importante lo es sin duda la creación de la Compañía 

Nacional de Subsistencias Populares, Organismo Descentralizado 

que desde que se constituyó, ha llevado a ia práctica la -

tesis inobjetable de que los productos alimenticios relativ"""'nte 

escasos tiene que manejarlos el gobierno, para distribuirlos con 

sentido social y no con fines mercantilistas, ¡:>'lra lo que ha 
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desarrollado Empresas Filiales caro Distribuidora Conasupo 

(OICONSA), que vende artículos de primera necesidad a precios en 

ocasiones más baJOS que en el mercado; Leche Indu:>tr1al.izada 

Conasupo ( LlCONSA) c¡ue produce y canercializa a los precios mis 

bajos existentes una gran cantidud de leche, que satisface en 

parte la demanda que hay entre la población de escasos recursos y 

que irónicamente es la más prolífica; la Panificadora OJNASUPO, 

que produce enormes cantidades de pan blanco, cuyo costo es 

subsidiado al igual que los demás productos antes señalados. 

!'demás, el Gobierno Federal desde la década de los años setenta 

ha venido subsidiando el costo del alimento resico de nuestra 

población; el maíz, prcxiucto que es transformado en tortillas, 

que se expenden a precio muy bajo, a través de la implementación 

de "Tortibonos", que son repartidos a quienes acrediten tener una 

menor capacidad de ingresos. 

Por último, el Sistema de Tiendas l'drninistradas por el ISSSTE, 

cuya función original estaba destinada a la Protección al Salario 

de los servidores Públicos, han abierto sus puertas a la 

población en general, la cual puede adquirir artículos de primera 

necesidad, ropa, muebles y enseres electrodanésticos a precios 

razonables bajos. 

La presente administración inició desde 1989 un Programa por me-

dio del cual dejarán de ser generalizados los Subsidios, estable-

ciendo teda una serie de medidas jurídico administrativas para que 

los alimentos subsidiados sean canalizados sólo para los 

verdaderamente pobres, para los consumidores de ingresos menores, 

es decir, los subsidios serán dirigidos, pagará mls por los 

productos resicos subsidiados quien más gane' otorgándose apoyo a 

los consumidores en base a evaluaciones sociales que se llevarán 

a cabo entre la población. El Gobierno Federal intenta acabar asi 

con "ventajas" para algunos sectores de la población que cuentan 

con los recursos econánicos .mficientes p.ara paqar el precio real 

que éstos tengan en el mercado y de c;inalizar 

los ahorros obtenidos hacia programas solidarios. 
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2 • EL SEGURO SOCIAL 

2.1 Concepto. 

Antes de abordar de lleno la definición o concepto del Seguro SOcial, 

cabe hacer una breve diferenciación entre las figuras del Seguro 

Privado y del Seguro SOcial, ya que a pesar de que las dos son 

ccmprendidas p:>r diversas ramas del estudio de ia ciencia jurídica, no 

siempre queda claro el campo de acción de cada una de ellas. 

En principio, debemos partir de que la connotación de seguro,· nos 

sugiere siempre la idea de protección, de tutela, de ayuda, la cual a 

su vez necesariamente presup:me la existencia de un riesgo. 'i éste, la 

necesidad de atender una contingencia, o cerno lo define el M3estro 

Alberto Briseño Ruíz al referirse a la noción de Seguro: 

"La palabra significa libre y exento de todo peligro o daño. 

seguro es previsión al azar r.wadiante, la subdivisión del riesgo. 

El Seguro es una institución econémi.ca mediante la cual las 

adversidades personales o patrimoniales se transfieren del 

particular a un grupo. Esta transferencia tiene Ccm;) 

contraprestaciór. el fKJ.9º de una cuota, llamada pri.wa., a cambio de 

la cual el grup:l ..:...tnite un contrato de cobertura, conocido caro 

póliza. El total de las pri.m.ls pagadas al grupo por los 

contratantes de las pólizas constituye el fondo de reserva que 

sirve para cubrir las pérdidas individuales. Deben tenerse 

presentes cinco condiciones fundamentales, a fin de que el Seguro 

sea econémicarnente factible: 

l. La de existir un peligro real. 

2. El asegurado debe estar interesado en el bien que se asegura. 

3. El valor de este bien ha de ser suficiente para justificar la 

creación y mantenimiento del contrato del Seguro. 

4. Ha de ser posible calcular la frecuencia de pérdidas y su 

gravedad, de •cuerdo con nonnas predeterminadas. 

5. Debe de exiJtir un número elevado de personas interesadas en 

suscribir y mantener la póliza a fin de que se produzca una 
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debida distribución" ( 60) • 

Al Seguro Privado bien ¡:xxlríamos ubicarle su origen cuando surge Ja 

clase t.rab:tjadora de la era industrial: el proletc..riado, y ante la 

circunstancia de que los empleadores no contaran con los recursos 

suficientes para cubrir sus responsabilidades en materia de Accidentes 

de Trabajo, las Canpañías de Seguros les vinieron a auxiliar al emitir 

pólizas en virtud de las cuales el asegurador tanaW. a su cargo Ja 

responsabilidad del empleador a cambio del pago de una prima 

proporcional al riesgo calculado por la empresa, lo que permitió hacer 

frente en canún al riesgo de los Accidentes de Trabajo. Cuando las 

aseguradoras tanaron a su cargo la responsabilidad referente al pago de 

Indenrnizaciones derivadas de ese tipo de riesgos, a menudo trataban de 

oponerse vigorosamente a las reivindicaciones de los trabajadores o de 

persuadirlos a que aceptaran un simple pago simbólico. 

De las primeras Sociedades de Ayuda Mutua que aplicaban 

rudimentariamente el método del Seguro, surge toda una Institución que 

prevalece aún en nuestros tiempos y que cada vez adquiere mayaras 

adeptos, las CÓnpañías de Seguros, que tras tener un >uge estrepitoso 

en Inglaterra, invaden Estados Unidos y luego Europa, transfonnándose 

el primitivo "Seguro Industrial, a cambio de una m:5dica cuota" en el 

moderno "Seguro de Vida y otros riesgos conexosº, organizado con fines 

canerciales, constituyendo un negocio de gran seriedad que se ajusta 

a estrictas nornias legales de solvencia; basado en cálculos actuariales 

muy precisos, que ofrecen a los clientes o asegurados el mejor contrato 

¡::csible que no implique riesgos para el negocio y que sea lo m:is 

indicado para ganar la confianza de éstos. 

No obstante, puede afinnarse que estas Ccmpaf;la3 tienen una importante 

función que cumplir, al canplementar la protección que ofrecen los 

( 60) BRISENO RUIZ, Alberto. Derecho Mexicano de los Seguro.s Sociales. 
Ed. Harla. Colección Textos Jrídicos Universitarios. México, 1987. -
pp. 16y17. 
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menudo cano insuficientes p:>r los sectores pudientes de la p:>blación, 

recurriéndose a ellos cada día nás para asegurar Pensiones 

Canplementarias, función técnicamente canplicada que éstas pueden 

cumplir mejor que nadie, e incluso han llegado a convertirse para 

empresas de mediana imp:>rtancia, en un elemento importante de la 

protección general de que gozan los trabajadores contra las principales 

contingencias. 

Por lo que se refiere al seguro sacia!, este ¡:¡repone: 

11 
••• proteger a ciertas personas, consideradas caro integrantes de 

grupos econémicos activos, frente a detenninadas contingencias que 

pueden disminuir o extinguir su capacidad. Los grupos pennitirán 

fijar cutoas, recursos para financiar prestaciones y organismo:-: 

encargados de administrarlos. Las contingencias serán aquellas por 

su imr;crtancia resulten atractivas para los asegurados y, p:>r su 

incidencia, necesario prevenirlas. Un Seguro Social no puede 

limitarse a establecer un catálo::;o de amenazas y formulas de 

prevención para resarcirlas; su función es más trascendente: debe 

ser un instrumento ágil, real, eficaz y ¡;:ermanente, que amplíe 

marcos de acción para que los individuos puedan lograr e 

incrementar bienestar. Ese estar bien es el objeto del seguro 

Social, condición de quien tiene garantizados ingresos, 

capacitación, esparcimiento, en un medio que pe.cm.ita la existencia 

i' el mejoramiento" ( 61). 

Las transfonnaciones que la econc:mia internacional ha generado, 

repercuten de manera di.recta en el pro::;reso de tocios los pueblos sin 

excepción alguna, hecho que ha venido a confirmar una vez más, las 

palabras de Hery George, quien afirmó que: 

(611 rbid. ,:i. n. 
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11
, •• la asociación de la pobreza con el progreso es el enignu de 

nuestros tiempos" <62l. 

Ello ha traido Cai'Q consecuencia que la inseguridad econém1ca se haya 

apooerado de gran parte de la población de casi todos los ¡:>1Íses, 

debido a que ésta vive de su salario o sueldo, cuya vida queda sujeta 

al patrón, al anpleador o al empresario, en quienes se han concentraao 

los capitales, obligando a los anterionnente pequeños industriales, 

canerciantes, artesanos, profesionistas y demás, a ingresar en el campo 

de la subordinación, de la clase obrera, que a pesar de la temporal 

disminución de ella, tiende a crecer a futuro, derivado de la gran 

indust.cial1zación que se pranueve caro única alternativa de los 

gob~ecnos democráti~os y totalitarios. 

Este fenáneno propio de nuestra acelerada civilización exige caro 

pi:emisa indiscutible que los seguros Sociales Nacionales que . se 

establezcan deberán guardar una míni.m:l uni form.idad es sus sistemas, 

señalar objetivos viables, crear Instituciones eficientes, elaborar 

nonnas realistas, configurar prestucicnes adecuadas·, evitar 

contingencias Y resarcirlas, atender a los grup:>s destinatarios de sus 

beneficios y adecuar sJ desarrollo acorde al cra::imtffitD ¿conánico d&l 

país, par:i que una. vez que esto se dé, pueda entonces con\•ert1rse en el 

instrumento :le ¡:>1z social que la actual época requiere, caracterizada 

ült.imamente por el incremento de problemas internos e inseguridad, que 

UTipiden~atisfacer las necesidades núnirras y acrecentar los niveles de 

existencia. 

Partiendo de que la instituc:i.ón jurídica, de la que ya nos hemos 

referido ampliairente, creada en Alemania en 1881, da origen de manera 

concreta a los Seguros sociales, que a su vez tanan la experiencia de 

los seguros privados para confonnar sistemas de protección, trajo caro 

(62) ARCE CANO, Gustavo. Do les Seguros SOCiales a la Seguridad social. 

Editorial Porrúa. S.A. México, 1972. p.18. 
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resultado ~e el actual Seguro social sea conocimiento ordenado, 

sistematizado que ha permitido la formulación de principios, el logro 

de objetivos, cuyas normas jurídicas dan lugar a instituciones de 

Derecho; brindándosele su desarrollo tener autonanía dentro de la 

ciencia del Derecho, lo cual permite, así.mismo, establecer el cerecho 

del Seguro social con claro y limitado ámbito de aplicación. 

El Derecho del Seguro SOCial podríamos definirlo caro: 

11 
•• • el conjunto de normas e instituciones jurídicas que se propone 

la protección de los grupos que limitativarnente se establecen, 

frente a la ccucrencia de ciertas contingencias, previamente 

deteaninadas, que afecten su situación econánica o su equilibrio 

psicobiológico;, ( 63l. 

Algunos autores sostienen que el Seguro social configura un derecho de 

protección para ciertos sectores de la canunidad, donde se refleja un 

interés social y econé.mico frente a aquellas contingencias que p:>ngan 

en peligro su capacidad econémica. La ''Concepción Ecléctica 11 involucra 

al Derecho del Trabajo, al Seguro SOcial y a la Seguridad social, sin 

que pueda olvidarse que su origen atienda al trabajador en cuanto 

su jeto de protección y sin que por ello quepa duda alguna respecto a 

que el Seguro social constituye una disciplina autónara del Derecho del 

Trabajo y es un instrumento de la Seguridad SOcial. 

El Artículo 4o. de la Ley del Seguro social, nos define a éste cano: 

el instrumento básico de la seguridad social establecido cano un 

servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin 

perJuicio de los sistemas instituidos pJr otros ordenamientos". 

(63) Ibid. p. 19. 
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2.2 La Ley del Seguro SOCial de 1943. 

COn motivo de la Conferencia de Traba]O de los Estados de l'fllérica, 

celebrada en Santiago Chile en 1936, el 9ob1crno mexicano se canpranete 

a legislar en materia de Seguridad ~ial y en 1938 el Presidente 

cárdenas le encarga al entonces secretario de Gobernación, Lic. 

Ignacio García Tellez, la preparación de un Anteproyecto de Ley, quien 

auxiliado i:or una canisión mixta de profesionistas y de representantes 

de diversas Dependencias gubernamentales, recogió una serie de 

estudios, leyes y documentos sobre este problema y los establecimientos 

existentes encargados de administrarla, para de ahí partir hacia la 

elaboración del ansiado Proyecto Mexicano, el cual se declaró incapaz 

de cubrir tc:xlos los Riesgos Asegurables, limitándose a reconocer 

únicamente a los que consideraba inmediatamente rrás graves y amplios; 

con ap:>rtaciones tripartitas, constituido en un Establecimiento Público 

encargado del servicio, el que forzosamente debería ser 

descentralizado para garantizar una prestación eficaz; que gozaría de 

Personalidad Jurídica, Autonanía, sin perseguir fines lucrativos y 

canpuesta tripart1tamente. Sin Embargo, a pesar de haberse turnado a 

las cámaras este Anteproyecto en diciembre de 1938, no corrió con mejor 

suerte que los anteriores, siendo congelado debido al grave conflicto 

nacional propiciado por la Expropiación Petrolera hecha meses antes. 

COn fecha 30 de junio de 1941, siendo Presidente de la República el 

General Manuel Av ila C3macho, se ani tió un Acuerdo Presidencial que 

crea la Ccmi.sión Técnica del Seguro Social, tendiente a realizar los 

anhelos consagrados en la fracción XXIX del Artículo 123 

constitucional, que considera de Utilidad Pública la expedición de una 

Ley de Seguros Sociales; de acatar el mandato contenido en el Artículo 

So. Transitorio de la Ley General de ~iedades de Seguros de vida, que · 

obliga al Ejecutivo de la Unión a dictar las medidas canplementarias de 

la Ley que sean procedentes, para establecer el Seguro Social y de 

hacer efectivo el Artículo 305 de la Ley Federal del Trabajo que 

previene que los patrones pc:xlrán cumplir las obligaciones emanadas de 

los Riesgos Profesionales, asegurando a su costo, al trabajador, a 

beneficio de quien debe percibir la indemnización. 
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Asimismo, era inconcebible que mientras los países de Europa y el 90% 

de la ¡::oblación del Continente i'mericano ¡::oseian una Legislación de 

Seguros SOciales, México aún no contaba con la propia, constituyendo 

una excepción que: 

"... no es acorde con el sentido social de su movimiento p:::1pular, 

con su evolución política y legal y con la tendencia 

revolucionaria de proteger al pueblo productor" ( 64) • 

For ello se creó la Canisión Técnica encargada de la elaboración del 

Proyecto de Ley de Seguros Sociales, teniendo caro base el Anteproyecto 

fonnulado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, integrada 

por Delegados de esa misma Secretaría, las de Fconanía Nacional, 

Hacienda y Crédito Público, Asistencia PÚblica y del Departamento de 

5alubridad Pública, además de siete representantes de las 

organizaciones obreras y siete de las organizaciones patronales, 

debiéndose tonar las decisiones de la Ccxnisión por mayoría de votos de 

los Delegados de las Dependencias Oficiales, presidiendo ésta el 

Delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, facultándole 

hasta en tanto el H. Congreso de la Unión expidiera la Ley de Seguros 

SOciales. 

Este Proyecto Mexicano o Iniciativa Mexicana de Ley del seguro Social 

Obligatorio fue sometido a la consideración de la Conferencia 

Interamericana de seguridad Social, celebrada en b Ciudad de Santiago 

de Chile, siendo aprobado unánimamente el 14 de septiembre de 1942, ¡::or 

las Delegaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colonbia, Costa 

Rica, CUba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 

Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República D::xn.inicana y 

Uruguay, quienes lo califica-on de ser: 

" ..• un código de Seguridad científicamente elaborado, con todas 

(64) GARCIA FLORES¡ Margarita. Op. Cit. p. 97. 



llB 

las perspectivas de viabilidad en su realización a la par que 

representa una finne garantía técnica para establecer en México el 

Seguro Social, en beneficio de las clases productoras y de la 

prosperidad de la Nación Mexicana" (65). 

Por fin, tras haber sorteado un sinmúmero de imponderables, se logró 

expedir la Ley del Seguro Social, el 31 de diciembre de 1942, 

publicándose en el Diario Oficial de la federación, el día 19 de enero 

de 1943, la cual quedó integrada por diez capítulos, los que se 

refieren específicamente a: 

I. Disposiciones Generales 

Il. De los Salarios y las cuotas 

III. Del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales 

IV. Del Seguro de Enfermedades No Profesionales y M>ternidad 

V. De los Seauros de Invalidez, Veiez, Cesantía y Muerte 

VI. Del Seguro Facultativo y de los Adicionales 

VII. De la Organización del Instituto Mexicano del Seguro Social 

VIII. De la Inversión de las Reservas 

IX. Del Procedimiento para Dirimir Controversias 

X. De las Responsabilidades y Sanciones 

En los diez Artículos Transitorios que lo conforman, se determinaba la 

designación del Director General por parte del Ejecutivo federal, su 

Primer Congreso Técnico, y su duración de dos años hasta la instalación 

de la Primera Asamblea General; las fechas de implantación de los 

diversos ramos del Seguro Social y las circunscripciónes territoriales 

en que se aplicará, la fecha y modalidades conforme a las cuales se 

realizará la primera inscripción general de anpresas y trabajadores; 

del adelanto que hará el Gobierno federal a cuenca de su contribución, 

de la cantidad necesaria para cubrir los gastos de instalación y 

( 65l !bid. p. 148. 
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organizacióQ del servicio; la exención de los trabajadores de 60 años o 

más en la inscrip:ión de los Seguros de Invalidez, Vejez y Cesantía; el 

incremento en las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, mediante una 

mejora de vejez, para aquellos trabajadores que se inscriban dentro de 

los siguientes seis rreses, que tengan más de 30 años de edad y cinco 

años cotizados: el pago conforme a la Tabla de la Pensión reducida de 

Vejez, Invalidez y Muerte, para los asegurados cuya edad fluctúe entre 

los 45 y 60 años: el reconocimiento al trabajador de hasta 100 sewanas 

de cotizaciones en los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte implantadas 

con posterioridad al Seguro de Enfermedad no Profesional y de 

Maternidad: la expedición de los Reglamentos de esta Ley: la facultad 

expedida del Ejecutivo Federal por parte del H. Congreso de la Unión, 

para que sea expedido un capítulo Especial de "Seguros de Vejez" para 

los trabajadores mineros metalúrgicos y otros a quienes la índole misma 

de su esfuerzo, reduzca considerablemente el periéxlo de su vida 

econánica activa. 

El Reglamento de la Ley del seguro Social fue expedida el 25 de abril 

de 1943, publicándose un día despues en el D.O.F., el cual reguló todo 

lo inherente a la inscripción de patrones y trabajadores, el 

funcionamiento de la Dirección General del Instituto y sesiones del 

Consejo Técnico, rubricado por el mismo Ejecutivo Federal y el nuevo 

Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Francisco Trujillo 

García, en virtud de que el Lic. Ignacio García Téllez, ya fungía caro 

Director General del Instituto Mexicano del seguro Social recién 

constituido, 

Por mandato del Ejecutivo Federal, el lo. de abril de 1943, fue 

expedido el Decreto que implantó en el Distrito Federal los seguros 

Obligatorios de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, no 

Profesionales, y otros que en él se indican, ~ublicado en el D.O.F., el 

día 15 de mayo siguiente, en el que se determinó caro fecha en que 

debían implantarse éstos con carácter obligatorio, el día lo. de enero 

de 1944, señalando la obligación de los patrones de acudir al llamado 

del Instituto a partir del lo. de julio de 1943, cuando en el Distrito 

Federal presten sus servicios trabajadores por ellos contratados, para 
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proceder a la inscri¡::ción obrera y patronal, contando para ello con un 

plazo de 90 días a partir de la fecha en que hayan recogido sus cédulas 

de inscripción. 

El 23 de junio de 1944, el Ejecutivo de la Nación tu\'O a bien expedir 

un Decreto por el que se declara de utilidad pública, la construcción 

de edificaciones, que se destinarán para el establecimiento de las 

Oficinas Generales, I..ab::>ratorios Químicos y Fannacia Central del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, publicándose en el o.O.F. el 6 de 

octubre del mi SITO año. 

Una vez que se contó con la normatividad suficiente y que se dieron los 

pu sos para concretar la infraestructura que el Instituto necesitaba, 

la laoor d" los funcionarios encargados de aportarlo se multiplicó 

desmesuradamente, los cuales jamás descuidaron la nueva tarea que les 

había sido asignada por el Ejecutivo Federal, para impulsar la 

folosofía mexicana que pretendía concatener a las actividades de la 

Seguridad Social con la Justicia Social, conceptos que consideran al 

país en su conjunto y a todos los grupos que lo confonnan. Puede 

afinnarse con certeza, que el ritm:> creciente que ha observado este 

Instituto, mucho se debe a las destacadas actuaciones al frente de la 

misma, que tuvieron gente de gran valía cano lo fueron sus diferentes 

Directores Generales desde su creación, así cerno sus más cercanos 

colaboradores que jamás conocieron ni conocen limitación alguna, ni de 

tiempo, esfuerzo o creatividad. 

2. 3 Refonnas y i>diciones. 

La dinámica por la que el páis atravezaba en esa década de los 40' s, 

producto de las exigencias internas y sobre todo externas derivadas de 

la Segunda Guerra Mundial, requirió que la Legislación Social tuviera 

un acelerado proceso, por lo cual, Je¡ r•ccién implementada Ley del 

Seguro Social empezó a ser objeto de reformas y adiciones, de entre las 

que considero más importantes por su trascendencia: 

a) La Refonna al Artículo 135, del 4 de noviembre de 1944, publicada 

en el D.O.F. el 24 de igual mes y año, por medio de la cual se 
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estableció que la obligación de pagar las aportaciones tendrían 

el carácter de fiscal, así cano, la facultad del Instituto en su 

carácter de Organismo Fiscal Autónaro de la detenni.nación de los 

Créditos y de las ba.ses para su liquidación, tijar la cantidad 

líquida, su percep::ión y cobro, de conformidad con la Ley del 

Seguro SOcial y sus disp:>siciones reglamentarias. 

b) El Decreto del 11 de abril de 1945, por el cual se modificó el 

Artículo 112 de la Ley del seguro Social, que incrementa de 6 a 7 

el número de núembros propietarios e igual cantidad de suplentes 

que integran el Consejo Técnico, núsmo que será presidido poi: el 

Director General, confonnado por 3 núembros del Estado, 2 de los 

trabajadores y otros 2 de los patrones. 

c) El nuevo Decreto de fecha 4 de agosto de 1945, que incrementa de 

7 a 9 el número de los miembros del Consejo Técnico, igualando a 

tres núembros por cada uno de los sectores. 

d) Las Reformas a la Ley, según Decreto del 30 de diciembre de 1947, 

publicadas en el D.O.F. al siguiente día, por la que -

fueron modificados los Artículos 12, 37, 52, 63, 74, 96, 128, 

129, 130, 132, que provocó un aumento en los grupos de 

cotización, a mcd.o de adecuarlos a los incrementos que se habían 

operado en los salarios mínimos: a fin de elevar congruentemente 

el monto de los subsidios y pensiones teniendo en cuenta el 

aumento de la vida y la disminución del poder adquisitivo de 

dichas prestaciones. 

e) Con fecha 3 de febrero de 1949, se expide el Decreto por medio 

del cual se propusieron cambios a 60 Artículos de la Ley, además 

de añadirsele a ésta 15 Artículos Transitorios por medio de los 

cuales se adecuaron de nuevo las cuotas para el Ramo del Seguro 

de Enfermedades y M3ternidad, pretendiendo con ello equilibrar 

financieramente al Instituto, ofreciendo la ventaja de aumentar 

las prestaciones y mejorar los servicios, cumpliendo así parte de 

los anhelos de las clases laborantes y a tendiendo también el 

interés de los patrones por la obvia razón de que "los 

trabajadores satisfechos son los que dan mejor y más alto 

rendimiento". Asimismo, se amplió hasta los 25 años de edad, el 

goce de las Pensiones de Orfandad, siempre y cuando sus 

beneficiarios estuvieran incapacitados para sostenerse a sí 
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misrros, ya fuera por enfermedad, defecto físico o por hallarse 

estudiando. 

f) l.ds Reformas a la Ley del Seguro Social, según Decreta· del 30 de 

dicianbre de 1959, publicado en el D.O.F., el día 31 del mismo 

mes y año, por medio del cual se crean las condiciones para 

extender el régimen del Seguro Social a los ejidatarios, pequeños 

agricul tares, aparceros y medieros del medio rural y a los 

artesanos, pequeños canerciantes y profesionistas libres en las 

zonas urbanas. 

Incrementa en 20% el Subsidio en Dinero que se concede en el ramo 

de Enfermedades Generales y Maternidad, con el fin de que 

represente el 60% del valor promedio del grupo de salario de 

cotización, en vez del 50% que la Ley en vigor tiene establecido. 

Se prorroga con carácter permanente el derecho a ·recibir los 

servicios médicos a los padres del asegurado que fallezca. Se 

elevan los Subsidios por Riegos Profesionales, cano el de 

Invalidez y Vejez, se reestructura la Ley para establecer el 

Seguro en el campo, con el propósito de ampliar la Seguridad 

Social a nuevos grupos y establecer Seguros Obligatorios mediante 

los Decretos que se expedirán en forma oportuna para beneficio de 

los trabajadores urbanos independientes. Finalmente, se annonizan 

eficazmente los procedimientos para la aplicación del Seguro, 

para adoptar dichos procedimientos a las normas generales que han 

sufrido m:dificaciones, en relación con el cambio de canpetencia 

de algunas autoridades, 

g) Con fecha 29 de junio de 1963, aparece en el Ó.O.F., el Decreto 

relativo a la Incorporación de los Productores de caña de azúcar 

al régimen del seguro Social Obligatorio, estableciéndose en el 

Artículo 3o. del mismo, que los Productores de caña y sus 

trabajadores Asalariados Permanentes, tendrán derecho a todas las 

prestaciones establecidas en la Ley del seguro Social en las 

ramas de Accidentes de Trabajo y Enfennedades Profesionales, 

Enfermedades no Profesionales y Mlternidad, Invalidez, vejez y 

Muerte, y Cesantía en El:lad Avanzada¡ señalando que las 

Prestaciones en Dinero de las Ramas de Accidentes de . Trabajo y 

Enfermedades No Profesionales y Mlternidad, se cubrirán a los 
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Productores de caña con base en el ingreso pranedio del grupo en 

que estén inscritos. 

h) La pranulgación de la Ley del Seguro Social del lo. de abril de 

197 3, que vino a actualizar radical.mente casi tedas las 

disposiciones legales contenidas en la anterior Ley de 1943, la 

cual a su vez buscó dar satisfacción a las demandas fonnuladas al 

Ejecutivo Federal en turno Lic. Luis Echeverría Al varez, p::lr 

parte de los distintos sectores de la población, aunadas al 

indispensable ajuste que requerían los mecanisrros del Instituto 

para extender los beneficios del Sis temo, habiendo tenido caro 

objetivos primordiales: el mejorar las prestaciones existentes e 

intrcducir otras; creó un nuevo Ramo de seguro, el de Guarderías, 

en beneficio de las madres trabajadoras¡ aumentó el número de 

asegurados¡ abrir la posiblidad para que nuevos sectores de la 

población se incorporen voluntariamente al Régimen Obligatorio; 

estableció Servicios de Solidaridad Social sin canprcmeter los 

derechos de los asegurados; precisó diversos puntos 

controversibles de la Ley de 1943; reordenó preceptos múltiples 

que se refieren a una misma materia y simplificó pa.ra hacer más 

expéditos, diversos procedimientos. 

ilLa Reforma a la Ley, de fecha 31 de diciembre de 1974, en vigor 

desde el lo. de enero de 1975, por lo cual se rrodifican 19 de 

sus Artículos (13,33, 34, 37, 39, 40, 41, 65, 71, 92, 101, 106, 

114, 156, 164, 165, 167, 168, 177), con el propósito fundamental 

de proporcionar atención rr&!ica a otros miembros del grupo 

familiar, así caro de mejorar en general el rronto de las 

pensiones econánicas que se incrementarían además con una 

cuantía anual concedida a título de aguinaldo, pretendiendo con 

todo éstc:perfeccionar el fUncionamiento del Seguro Social en 

México, a rrodo de hacer mejorar el objetivo gubernamental de 

conseguir un más adecuado repartimiento de la riqueza del país, 

entendido todo ello ccm:i las finalidades propias de la Segui:idad 

Social, al garantizar el Derecho a la Salud, a la Asistencia 

Médica y a la Protección de los Medios de Subsistencia. 

j) Los 6 procesos distintos de rrodificaciones de la Ley del Seguro 

Social, efectuados durante el lapso que abarca l976-l98l. 
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Dos de esas Reformas establecían, refcm.aban, adicionaban y 

dero:jaban diversas dis¡:osiciones fiscales, expidiéndose p::ir 

Decretos Publicados en el D.O.F., los días 31 de dicienbre de 

1979 y 1981. respectivamente. La primera dis¡:csición rncdificó el 

Artículo 46 de la Ley y la Segunda, el Artículo 271, ambos 

referentes al pago de las aportaciones al I.M.S.S. 

El Artículo 168 sufrió rro:lificaciones en tres ocasiones, en lo 

relativo a la cuantía mínima mensual de las Pensiones de 

Invalidez, Vejez y Cesantía en ruad Avanzada, la cual fue fijada 

en 1976 en Sl,000.00, para 1979 en Sl,600.00 y durante 1980 en -

$2,200.00, derivado de la disminución progresiva que resintió el 

poder adquisitivo del dinero. 

En 1981, se presentó otra Reforrna a los Artículos 75, 76, 172 y 

17 3, que pretendía dis¡:cner que anualmente se revisara el monto 

de las Pensiones que otorga el Instituto, a diferencia de la 

revisión que se hacia a ésta cada cinco años, la cual fue 

publicada en el D.O.F., el 11 de enero de 1982, entrando en vigor 

a partir del lo. de junio de ese año. 

k) El "Paquete Legislativo" presentado al congreso de la Unión es 

diciembre de 1983, ¡:ar la cual se elevó la Salud a Rango 

Constitucional y se reformaron y adicionaron varios Artículos del 

Código sanitario (Artículos 7, 12 y 13) y de las Leyes del ISSSTE 

(Artículo 104) y del IMSS (modificada en el párrafo segundo del 

Artículo 252, por el cual se hacía obligatoria la representación 

estatal en el Consejo Técnico, a través de la persona del 

Secretario de Salubridad y Asistencia), expidiéndose el Decreto 

respectivo el 23 de diciembre de 1983, publicado el día 26 

inmediato. 

1) Las Reformas y Adiciones a la Ley, pretenden que el Instituto 

pueda cunplir con las finalidades que constituyen su esencia, 

cuya publicación s" efectuó el 28 de diciembre de 1934, 

modificándose los Artículos 109 (¡:ar el que le reconocen todas 

las prestaciones contenidas en la Ley a los trabajadores tempora

les en la act.iv.i.~~:t..:i de la construcción) ;4l{precisándose que -

todos los cainbios en el salario base de cotización, surtirán 

efectos apartir del día en que ocurran con ventajas ~n ---
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el otorgamiento de las Prestaciones en Dinero y Diferidos) ; 45 

(que tiende a garantizar que la Institución cuente oportunamente 

con los recursos indispensables para hacer frente a las 

erogaciones que generan los servicios que pro¡;orciona); il (para 

eliminar el trámite señalado para el Pago de Gastos de Defunción, 

en virtud de su desactualización, que significó para 1985, un 

incranento del 430% aproximadamente); 112 (con el propósito de 

precisar el concepto de Ayuda en los Gastos de Defunción previsto 

en el seguro de Enfennedades y Maternidad, se suprime el límite 

máximo fijo que actualmente contiene la Ley, utilizando la misma 

dinámica del cambio hecho al artículo 71, fracción I, 

aumentándose esa Prestación en más de 4 veces su monto actual); 

123 (se suprimen limitaciones para que los Pensionados por 

Invalidez, Vejez o Cesantía en Edad Avanzada, cuando así lo 

deseen, puedan ingresar a un trabajo sujeto al Régimen del Seguro 

Social, sin menoscabo de que sigan disfrutando de la Pensión que 

tengan otorgada); 240 (se reagrupan en éste, las Facultades y 

Atribuciones conferidas al Instituto); se adicionan los Artículos 

258-A al 258-E (a efecto de precisar las Facultades y 

Atribuciones de las Delegaciones, los Consejos Consultivos 

Delegacionales, las Subdelegaciones y las Oficinas para Cobro del 

IMSS, Dependencias todas ellas que integran la Estructura 

Operativa y Financiera de la propia Instutución); 283 (se 

contempla un procedimiento que pennite la actualización 

permanente de los ~bntos de las Sanciones a aplicarse, por los 

actos u anisiones que en perjuicio de sus trabajadores o del 

propio Instituto, realicen los patrones y demás sujetos obligados 

en términos de la Ley); se previene además, que cualquier 

conducta ilícita de los patrones que encuadre dentro de los 

supuestos previstos en el Código Fiscal de la Federación caro 

celi to Fiscal, será sancionado en la fol.1lld y términos 

establecidos por dicho código. 

cano se puede constatar, todo el proceso normativo por el cual ha 

atravezado el Instituto Mexicano del seguro Social, es un intento que 

tiene gran relevancia, si consideramos que a pesar de la limitada 

creación legislativa en la materia por parte los órganos respectivos, 
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el sector obrero no ha claudicado en su lucha por obtener a un mediano 

plazo {de acuerdo a las condiciones socioeconémicas del país), muchas 

de las prestaciones que aún le vienen siendo restringidas. 

3. LOS ORGANISM)S INTERNACIONALES DE LA SffiURIDAD SOCIAL. 

Desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, la hUIMnidad hubo 

nece!.itado de lnstitucones u Organisrros Nacionales e Internaciol'}ales 

que le permitieran alcanzar las metas y aspiraciones a los hanbres que 

trabajan y la sociedad en su conjunto reclaman, cano consecuencia de 

las experiencias amargas por las que durante varios siglos habían 

atravezado, lapso durante el cual nunca dejó de sentirse cada vez -

más frecuentemente, una inseguridad en lo físico y en lo espiritual que 

trajo cano consecuencia una urgente necesidad de garantizar una vida 

armónica, de paz y bienestar para todos los pueblos del mundo, que a 

principios del siglo actual se logra concretar al constituirse el 18 de 

enero de 1918, la sociedad de las Naciones, en el Discurso pronunciado 

por el Presidente de los Estados Unidos, W:lodrow Wilson, durante el 

Primer Conflicto Bélico Mundial, enunciando los catorce Puntos que 

contenían los linedlllientos encaminados a conseguir la futura paz entre 

las naciones, la cual fue aceptada por los países aliados, confiándose 

la elaboración del Pacto Constituyente a una Comisión que fue presidida 

por éste, la cual sobresaltó la urgencia de que: 

I. La orientación del trabajo debía tender a la creación de un 

órgano de cooperación internacional y de garantía contra la 

guerra. 

II. su instrumento constitutivo sería incluido en los Tratados de 

Paz y quedaría abierto, en principio, a todas las naciones 

civilizadas. 

III. Sus miembros deberían celebrar reuniones periódicas y habría 

además, Wla Organización Permanente y una Secretaría. 

El 14 de febrero de 1919, la Canisión adoptó un Proyecto Provisional, 

el cual fue irodificado con diversas enmiendas propuestas por el Senado 
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de los Estados Unidos, en el cual se advertía la tendencia a constituii:

una Organización que a nivel Internacional tat\3.ra para si y avalara las 

decisiones de los aliados, en donde la nación suscriptora se obligaba a 

cumplir con los principios fundamentales de la Sociedad, caro era el de 

la limitación de recursos de guerra. 

La Sociedad de Naciones contaba con cuatro Organos Principales: el 

Ccrnité Financiero, el Econánico, el Fiscal y el de Expertos 

Estadísticos, así caro varias Organizaciones Subalternas con el objeto 

de abarcar distintas Ramas del Interés y Bienestar Social, entre las 

cuales es importante destacar: la Organización de Higiene, la cual 

tenia Programas de Ayuda para Aliviar los Problemas de Salud en los 

países miembros. Sus principales actividades abarcaban desde el 

intercambio de personal médico, y la lucha contra las enfetmedades 

contagiosas y sociales, hasta la colaboración en prograiMs de higiene 

rural. estudios sobre viviendas y un prograiw general de lucha en 

contra de los estupefacientes. 

De aquí puede deducirse, que en el ámbito internacional , la Sociedad de 

Naciones fue entre otros antecedentes: 

11 
•• • el génnen de ciertos organismos internacionales y dentro de 

ellos de algunas instituciones de bienestar social: de ella partió 

la iniciativa -:le ayudar a los pueblos mediante la conjunción de 

esfuerzos de carácter internacional" ( 66). 

Con la Declaración del Atlántico de 1914, surgió la idea de una nueva 

Organización, lo cual se dio hasta 1945, al fundarse la Organización de 

las Naciones Unidas, tendiendo a desaparecer por ello la Sociedad de 

las Naciones. 

( 66 ) I.M.5.5. La seguridad Social en el Proceso de cambio 
Internacional. Op. Cit. p. 54. 
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3.1 la Organización Internacional del Trabajo. 

la SOciedad de N3ciones consideró que la injusticia social al finalizar 

la guerra, no {XXiía ser resuelta en cada nación por temor a la 

canpetencia extranjera, decidiendo la formación de un Organismo que 

realizara el Programa expuesto en el Préambulo del Tratado de 

Versalles, surgiendo así la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), a la cual pertenecerían todos los países miebros de la Sociedad 

de Naciones, pudiéndose afiliar a ella los que así lo desearan, y aún 

los que no pertenecieran a dicha Sociedad. Esta Organización creada en 

1919, en cumplimiento a una de las Claúsulas del Tratado de Versalles, 

quedó vinculada con carácter autónano a la Sociedad de las Naciones. 

Tras 5 años de interrupción, a consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial, en el año de 1944 se reunió en Filadelfia la XXVI Conferencia 

General de la OIT, que adoptó la llamada "Declaración de Filadelfia", -

que precisaba las finalidades de la organización y que incluía CCl1lO 

Anexo, a la Constitución de la OlT. D:>s años más tarde, durante la XIX 

Conferencia General, reunida en Montreal en 1946, se adoptaron las 

Enmiendas a la Consitutición, que la desligan de la Sociedad de 

Naciones y la vinculan ccxno el 11 Primer organisrro Especializado" a la 

Organización de las Naciones Unidas, entrando en vigor el 20 de abril 

de 1948. Entre sus objetivos primordiales resaltan: el mejoramiento de 

las condiciones de vida y del trabajo, lograr una f>3Z universal basada 

en la justicia social, pudiéndose atinnar que en términos generales los 

propósitos de casi todos los Organismos están incorporados en el 

articulado del Tratado ConstitutivR_correspondiente, y en el caso de la 

OIT aparecen en el anexo c;ue contiene la Declaración de Filadelfia y 

que amplia el propio Preámbulo de la constitución. 

La Declaración canprende algunso aspecto>; que pueden considerarse CCl1lO 

una ·afirmación de Principios Fundamentales, los cuales son al miSll'O 

tiempo una auténtica Declaración de Derechos Políticos. El cumplimiento 

de sus objetivos está supeditado al progreso actual de los países, de 

ahí que la OIT debe prestarles su colaboración para pranover el 

desarrollo econánico de éstos. Los Principios de la Declaración son 

válidos para todos los pueblos y tienen modalidades de aplicación 

distinta en cada uno de ellos. 
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La OIT esta canpuesta tripartitamente, estando en cada uno de sus 

órganos, representantes de los gobiernos, los patronos y los 

trabajadores, con el fin de que los intereses de estos sectores se 

aononicen en la negociación y que los resultados que de~lla emanen 

tengan mayor viabilidad de aplicación. Su órgano principal es la 

conferencia General a la que corresp:mde tanar las decisiones 

pertinentes sobre la política general que debe seguir la Organización, 

está canpuesta p:>r todos los Estados miembros, cuyas Delegaciones es-

tán formadas por dos representantes del Gobierno, uno de los 

empleadores y otro de los obreros. Sus funciones principales consisten 

en: 

"a) Fijar la política de la Organización; 

b) Ll..evar ei control del presupuesto tanto a través de su 

aprobación cerno de su distribución entre sus miembros 

contribuyentes, fijado los gastos de la Organización; 

c) Elegir a los miembros del Consejo de Administración, excluidos 

aquellos designados por los diez países de mayor importancia 

industrial; y 

d l Servir de foro para la discusión de los problemas de trabajo 

en todo el mundo y adoptar recomendaciones y convenciones a 

través de los cuales la Organización realice su cometido 

fundamental" <6? l. 

l.d Conferencia General celebra reuniones ordinarias una vez al año, 

aunque la Constitución preveé que pueden celebrarse cada vez que sea 

necesario. 

El Consejo de Administración está compuesto por 48 representantes, de 

los cuales 25 son representantes de los Gobiernos, 12 de los 

trabajadores y 12 de los empleadores; además de los miembros t.ltulares, 

( 6? ) !.M.S.S. Seguridad SOcial y Organismos Internacionales. ~xico, 
1979. pp. 45 y 46. 



130 

el Consejo tiene también miembros adjuntos que son nanbrados por cada 

grupo de la Conferencia y gozan del derecho único de voz en el 

Consejo. 

Los miembros del Consejo son elegidos por un término de tres años, pero 

si p::>r alguna razón no pudieran celebrarse en este ténnino elecciones, 

continúan en su puesto hasta su realización. Sus principales 

atribuciones canprenden: 

a) Preparar y vigilar la aplicación de las decisiones de la 

Conferencia General y convocar Conferencias Regionales y 

Reuniones Periéd.icas de diverso carácter. 

b) Establecer la fecha de celebración, la duración y su orden del 

día. 

La Oficina Internacional del Trabajo es el Organo Administrativo 

Permanente de la Organización, depende directamente del Consejo de 

Administración, el cual nanbra a su Director General que tiene 

facultades para nanbrar al personal de la Oficina, de acuerdo con las 

reglas aprobadas por el Consejo, destacan entre sus principales 

funciones: 

a) Preparar las Reuniones de la Conferencia 

b) Colaboro.r y Prestar Asistencia Técnica a los Gobiernos, y 

c) Editar las publicaciones destinadas a la difusión de los temas de 

interés general para la organización. 

Su acción no se limita a pranc>ver la adopción de Normas Laborales, sino 

que s~ extiende a otros terrenos, cerno el de la Asistencia Técnica en 

Materia de fonnación Profesional, Desarrollo de la Productividad,Segur_i 

dad Social, Rehabilitación y otros. Muchas de las actividades de la 

Organización se realizan en cooperación con otras Instituciones 

Internacionales caoo la organización de las naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) la Organización Mundial de la Salud 

( CNS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura ( UNESCO). 
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Las 11Actividades Normativas" del la OIT, procuran el establecimiento de 

normas mínimas en M:lteria de Reglamentación del Trabajo, teniendo 

siempre presente una unifonnidad en la aplicación para los diversos 

países mianbros. Este carácter normativo de sus convenios le da un 

cariz especial a la Organización, ya que, a diferencia de otros 

Organismos Internacionales, cualquier Convenio Suscrito y Ratificado 

por un país implica canpraru.sos de carácter jurídico, cuyo 

incumplimiento puede entrañar sanciones al Estado infractor. A setenta 

años de su creación, la OIT ha celebrado Reuniones, las cuales 

generaron una multiplicidad de Convenios y Reca.nendaciones, que' van 

desde las relativas al desanpleo, Indemnizaciones por Accidentes del 

trabajo en la Industria y en la Agricultura; el Importe Mínimo de las 

Indemnizaciones ¡:or estos Accidentes, su Jurisdicción Ccmpetente; la 

Igualdad de trato entre los Trabajadores Extranjeros y Nacionales en 

113teria de Indemnización por Accidentes del Trabajo; al Seguro de 

Enfermedad de los Trabajadores de la Industria, del Canercio y del 

servicio D.:xnéstico, así cerno de los Trabajadores Agrícolas; Al Seguro 

Obligatorio de Vejez e Invalidez y Muerte de los Asalariados en las 

Empresas Industriales y Canerciales, en las Profesiones Liberales, en 

el Trabajo a D:mi.cilio y en el Servicio [)Jméstico; de Invalidez de los 

Asalariados en las Elnpresas Agrícolas; sobre los Principios Generales 

del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; al Seguro Obligatorio de 

Muerte de los Asalariados Agrícolas, por el que se Garantizan Subsidios 

a los Desanpleados Involuntarios; sobre el Seguro de Desempleo y las 

Diversas Formas de Asistencia a los Desempleados; relativo a la 

organización de un Regímen Internacional pa.ra la conservación de los 

Derechos del Seguro de Invalidez, Ve Jez y Muerte (trabajadores 

migrantes); relativo al Seguro de Enfermedad de la Gente de Mar; sobre 

la Seguridad de los Medios de Vida y sobre la Asistencia Médica en 

favor de las ¡:ersonas Licenciadas de las Fuerzas Armadas, de los 

Servicios Asimilados y Elnpleos de Guerra; sobre los Acuerdos Relativos 

a la Gente de Mar; relativo a las Pensiones de la Gente de Mar; 

relativo a las Normas Mínimas de la Seguridad Social; sobre los 

Servicios Sociales para los Trabajadores; sobre la Protección e 

Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones 

Tribales y Sernitribales en los Países Independientes; sobre las 
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condiciones de Elnpleo de los Trabajadores de las Plantaciones; relativo 

a la Igualdad de Trato de Nacionales Extranjeros en Materia de 

Seguridad Social; sobre las Prestaciones en Caso de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, Invalidez, Vejez y 

sobrevivientes; sobre la Asistencia t-€dica y las Prestaciones 

Monetarias de Enfennedad: sobre la Formación Profesional y la 

Prevención de Accidentes de Trabajo de la Gente de Mar: sobre las 

Migraciones en COndiciones Alusivas y la Pranoción de la Igualdad de 

Oportunidades. 

3.2 La Organización Mundial de la Salud. 

Su antecedente más cercano lo encontram:>s en la Oficina Internacional 

de Higiene Pública, creada p:ira realizar no sólo a escala nacional 

estudios de enfermedades epidémicas, sino también cooperar con la 

administración de las convenciones Sanitarias Internacionales y obtener 

un rápido intercambio de infonnación ante la presencia de enfennedades 

contagiosas. Al crear la Sociedad de Naciones la Organización de 

Higiene, ésta realizó varias actividades enfocadas básicamente a la 

lucha contra las enfennedades dentro de un marco internacional, la cual 

se agudizó en el transcurso de la Segunda conflagración Mundial, razón 

por la que durante los meses de junio y julio de 1946, se celebró en la 

Ciudad de Nueva York una Conferencia Internacional de la Salud, que 

redactó la constitución de la Organización Mundial de la Salud, que 

entró en vigor en el año de 1948 al ser ratificado por 26 países 

miembros de las Naciones Unidas. 

Estableció caro su finalidad principal, la de alcanzar para todos los 

pueblos el grado más alto posible de salud, así caro: 

al Dirigir y Coordinar lo relativo a la Sanidad Internacional, 

b) Facilitar la Asistencia Técnica cuando sea solicitada, 

c) CCtllbatir las Enfermedades Epidémicas: 

dl Prc:rrover la Prevención de Accidentes, la Celebración de Reuniones 

Internacionales y la conclusión de Acuerdos en Materia de Salud y 

el Mejoramiento de la Higiene del M3dio y de la Nutrición. 
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e} Cesarrollar, Establecer y Pranover Norntas Internacionales, con 

respecto a productos al.ímenticios, bioló:;icos, farmaceúticos y 
slln.i.lares. 

La CMS cuenta con una Asamblea Mundial de la Salud, canpuesta por los 

representantes de todos los paises nuembros, los que son elegidos por 

su capacidad y ccmpetencia técnica en el campo de la Salubridad y que 

debe representar preferentemente la Administración Nacional de 

Salubridad del País miembro, esta misma tiene encanendados: 

al Elaborar la Política General de la organización. 

b) Nembrar a los mienbros que tengan derecho a designar una persona 

para el Consejo. 

cl Recibir Informes del Consejo y del Director General y dictaminar 

acerca de ellos. 

d l 1\doptar el Presupuesto y aprobar la Poli tica Financiera de la 

Organización. 

El Consejo Técnico es el Ocgano Técn1co, sus miembros no representan a 

gobiernos y son electos de acuerdo con el criterio de distribución 

geográfica equitativa, se reúne por lo menos dos veces al año, actúa 

cano Organo Ejecutivo de la Asamblea y, en la fonna que ésta lo señala, 

elabora el Porgrama de Trabajo. 

La Secretaría es el Organo Administrativo y Técnico de la Organización 

está canpuesta por el Director General, que es nmbrado por la 

Asamblea de Salud a propuesta del Consejo, y por el personal de la 

propia Secretaría, le corresponden las siguientes facultades: 

a) Establecer relaciones con Organizaciones Internacionales que 

realicen actividades similares. 

b) Infonnar a las Oficinas Regionales de los Asuntos objeto de su 

cooipetencia. 

C) Preparar y presentar anualmente al Consejo, Balances y Proyectos 

de Preoupuesto V n,.., brar al personal de la Secretaría, 

ajustándose a las nonnas fijadas por la Asamblea 

de la Salud y el Reglamento de Personal. 
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En el cam1?9 de las enfermedades, la CMS tiene una destacada actuación 

que va desde la investigación hasta su canb3.te, ya sea a ttavés de sus 

servicios, o mediante la prestación de ayuda Técnica. Su acción 

incluye la lucha contra la zoonosis, las enfermedades venéreas, la 

elaboración de vacunas especiales, la prevención y canbate de las 

enfermedades propias de nuestra época, cano el herpes, el sida y otros. 

Sigue un sistema de control para asegurarse que los canprani.sos 

adquiridos p::>r sus miembros sean efectivamente observados, su 

constitución preveé que cada miembro rinda un informe anual sobre las 

medidas que haya teinada respecto a las recanendaciones de la 

Organización, debiendo cada Estado Miembro concertar en el Organisroo 

las Leyes, Reglamentos y Estudios Oficiales que nacionalmente se hayan 

publicado y que tiendan a mejorar la salud de sus poblaciones. Le 

corresp::inde también a la Organización, velar por la existencia y el 

cumplimiento de los Reglamentos sanitarios Internacionales. 

La admisión de nuevos miembros en la CMS está reglamentada con 

criterios menos estrictos que los que se establecen para la FAO y la 

UNESCO, ya que de acuerdo a su Constitución todos los Estados pueden 

pertencer a ella independ1entanente de su vinculación con la 

Organización de las Naciones Unidas aunque, naturalmente, de existir 

este vínculo, se le facilita su ingreso, con sólo aceptar la 

constitución de la CMS. 

La amplia gama de funciones de la Orgd.Ilización, que van desde la 

premoción del mejoramiento de las nornias de enseñanza y capacitación en 

salubridad, hasta la unificación de los procedimientos de diagnóstico, 

están íntimamente liyados con uno de los pilares básicos de la 

Seguridad social: La Sdlud, concepto que ha evolucionado tanto hoy en 

día, que ya no se les relaciona exclusivamente en el campo médico, al 

haberse adentrado su significación el el propio campo humanístico para 

representar todo: 

" ..• un estado de canpleto bienestar físico, mental y social y no 
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solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" ( 68). 

3. 3 La Asociación Internacional de la Seguridad Social. 

En 1946 se convocó en Ginebra a una Reunión de Funcionarios del Canité 

Internacional de la CIMl\S (Conferencia Internacional de Uniones 

Nacionales de Mutualidades y ca1as de Seguro de Enfermedad, que venía 

funcionando desde octubre de 1927, fecha en que la constituyeron en 

Bruselas, 17 Organizaciones, de nueve pa.íses europeos), a fin de 

percatarse de los nuevos conceptos que existían sobre Seguridad Social, 

y considerar la forma en que la misma podría convertirse en su 

exp:mente internacional, redactándose para las deliberaciones de esta 

reunión, un Proyecto de Nuevos Estatutos que implicaba el 

reconocimiento de una Noción de Seguridad Social plasmada en el Informe 

Beveridge y en las Recanendaciones de la Declaración de Filadelfia de 

1941, sanetiéndose para su ratificación el texto definitivo de los 

Estatutos a la VIII Asamblea General, la cual se celebró en la sede de 

la OIT, en Ginebra, en octubre de 1947, contándose con la asistencia de 

las Delegaciones de Austria, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Noruega, 

Países Sajas, Palestina, Polonia y Suiza. 

l.Ds Nuevos Estatutos guardaban ciertas diferencias con el Estatuto de 

la CIMl\S: 

a) La nueva denominación de la Organización que correspondía a la 

ampliación de su esfera de actividad Asociación Internacional de 

la Seguridad Social. 

b) La enuneración de los Sectores del Seguro social (Enfermedades, 

Invalidez, Vejez y Muerte) que se sustituía por la referencia a: 

Ramas de Seguridad Social. 

c) La supresión del párrafo dedicado a la Organización y Fanento de 

(68) Ibid. p. 53. 
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la Autonatúa entre las cajas e Instituciones, con objeto de 

facilitar la admisión de regímenes administrados por el Estado. 

Al ser ratificados los Estatutos de la AISS en esta ASarnblea, se 

planearon sus actividades futuras y adoptaron dos importantes 

resoluciones sobre la Seguridad de los Ingresos y la ASistencia Médica 

que representan en forma suscinta los principios: 

" ... que los mienbros deberán esforzarse en incluir en la 

legislación de sus respectivos países" <69 ) • 

La ASociación Internacional de la Seguridad SOcial, p::ir definición 

estatutaria es: una Organización Internacional de Servicios, 

Instituciones de Organismos Mrninistradores de una o varias Ramas de la 

Seguridad Social o de la Mutualidad que tiene por objetivo cooperar 

internacionalmente en la defensa, praroción y desarrollo de la 

Seguridad Social en el mundo entero para su perfeccionamiento técnico y 

administrativo. Su sede se halla en Ginebra. 

La acción de la AISS consiste en: 

a) Organizar Reuniones Internacionales periódicas entre sus 

miembros. 

b) Favorecer el intercambio de informaciones, la confrontación de 

experiencias relacionadas con la actividad de los miebros de la 

Asociación y la Ayuda Técnica Mutua que éstos puedan prestarse. 

c) Organizar Investigaciones y Encuestas sobre la Seguridad Social. 

d) Publicar y Difundir documentación sobre esta materia y colabroar 

con otras Organizaciones Internacionales, en particular con la OIT .. 

La admisión de los miembros esta dividida en dos tipos: 

<69) I.M.S.S. La Seguridad SOcial en el Proceso de Cambio Internacional. 
Op. Cit. p. 96. 
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a) Los Miembros Afiliados, son los Servicios Gubernamentales, las 

Instituciones Centrales y las Uniones Nacionales de Instituciones 

Administradoras de todas o de una de las Ramas de la Seguridad 

Social o de la Mutualidad. Tienen derecho a participar en todas 

las Reuniones organizadas por l~ Asociación y a recibir las 

publicaciones • 

bl Son Miembros Asociados, No Lucrativos, aquéllos cuyos fines son 

ccmpatibles con los de la Asociación, pero que no reúnen las 

condiciones para ser Afiliados, los Servicios Gubernamentales que 

administran una o más ramas de la Seguridad Social cuando la 

Legislación de sus países les impide adherirse a la AISS cano 

Miembro Afiliado. Estos participan con Voto Consultivo en las 

Reuniones organizadas por la Asociación que presenten interés 

para ello, y reciben también todas las publicaciones. 

Corresponde también al Consejo decidir sobre las solicitudes de 

admisión en cualquiera de los dos casos, tcmándose la decisión por 

mayoría absoluta de los Delegados Titulares del Consejo presentes. 

La AISS esta ccrnpuesta por: 

al La Asamblea General, se integra por Delegados debidamente 

designados por los Miembros afiliados; cada Miembro tiene derecho 

a designar a 5 Delegados; los Miembros que agrupan a más de un 

millón de asegurados tienen derecho a un Delegado Suplementario 

por cada millón de Asegurados que exceda del primero hasta un 

máximo de diez Delegados. Los Delegados de los Miebros Asociados 

pueden participar en los trabajos con voto consultivo. 

Entre sus principales actividades destacan: Aprobar los Informes 

Financieros, M:x:lificar los Estatutos de la Asociación y Decidir, 

en su caso, la Disolución. Para que~us decisiones sean válidas 

las necesitan adoptar en presencia de los Delegados de por lo 

menos, la mitad de los Miembros Afiliados. La decisiones en forma 

de Resoluciones sobre cuestiones de Seguridad Social, así caro 

aquéllas relativas a una m:xlificación de los Estatutos de la 

Asociación o la Disolución de ésta, se adoptaran por mayoría de 
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tres cuartos de los votos emitidos por los ~liebres Afiliados 

represen tactos en la Reunión de la Asamblea General. Las demás 

decisiones se adoptan por simple mayorj ~ .:!? los votos de los 

Miembros Afiliados representados en la Reunión. 

b) El Con se jo, se canpone de Delegados Titulares y Suplentes design~ 

dos E=Q!.º a.qt.é.1..las Instituciones Miembros. Entre sus funciones 

destacan: velar por el cumplJJll.iento de las decisiones de la 

Asamblea C~meral, fijar el Orden del Día, el lugar y la fecha de 

las Reuniones de la Asamblea y de las de carácter Regional. así 

cono establecer los reglamentos de éstas últimas; elegir al 

Presidente de la Asociación, al Tesorero y a 14 Miembros de la 

l·k;sa Directiva; nanbrar al Secretario c,eneral y poner fin a sus 

funciones; proponer al Consejo de Administración de la OIT a dos 

Representantes de la Asociación para el Canité de Expertos de la 

Seguridad social de la OIT; nanbrar a la canisión de control y 

designar a su Presidente; preparar el Programa de Actividades para 

tres años no teniendo que adoptar ninguna decisión respecto a la 

fijación de la Tasa de las Cotizaciones, en virtud de ser 

canpetencia exclusiva del Consejo. 

e) La Mesa Directiva, está ccmpuesta p:>r el Presidente, el Tesorero y 

el Secretario Cieneral, la cual opina ante el Presidente de la 

Asociación sobre cuestiones que éste le scxneta y que generalmente 

le cani:eten; adopta decisiones sobre aspectos administrativos y 

financieros y establece el Programa de Reuniones, Publicaciones y 

otras actividades de la AISS para cada uno de los tres años que 

correspondan al Plan de Acción Trienal preparado pcr el Consejo. 

d) La canisión de control. examina la Contabilidad de la Asociación 

al final de cada ejercicio fina11ciero; aprueba la Cuenta de 
Ingresos y de Gastos realizada pcr el Tesorero y prepara un 

Informe acanpañado de las Observaciones y Reccmendaciones que la 

Canisión considere necesarias. El Presidente de esta Comisión 

presenta anualmente a la Mesa Directiva el informe antes 

mencionado. Respecto a las canisiones Regionales, el Consejo, en 

caso de ser necesario, puede crearlas y organizar Reuniones a fin 

de examinar cuestiones de interés particular para una región 

detenninada • 
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3.4 La Conferencia Interarnericana de la Seguridad social. 

El origen de la conferencia, lo~cont.:arros en la acción emprendida por 

la Organización Internacional del Trabajo en el mejoramiento de los 

seguros .sociales en la Región Americana, particularmente a tra\'és de 

las Conferencias de los Estados de América, y la convenienci.:i de que 

las Normas Internacionales mostraran una auténtica realidad en la 

práctica de los Seguros sociales en este Continente, trayendo 

consigo que bajo sus auspicios se reunieran en Lima, Perú, en diciembre 

de 1940, los Representantes de diversas Instituciones de Seguridad 

social. Este antecedente dio origen a la creación de un Ccmité 

Interamericano de iniciativas en materia de Seguridad social, el cual 

más tarde habría de propiciar la Conferencia Interamericana sobre el 

tena. 

En el Canité Interamericano participan representantes Oficiales de 

Argentina, Eolivia, Brasil, Colcmbia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, 

México, Perú y Venezuela, incrementándose el número de participantes a 

veinte, al celebrarse dos años después la Primera Conferencia 

In ter americana de Seguridad social, en la Ciudad de Santiago, .Chile del 

10 al 16 de septiembre de 1942, en el gue se creó un Organismo Regional 

cuyo principal objetivo consistía en Ampliar y Facilitar la Cooperación 

de las Administraciones e Instituciones de Seguridad social en la 

Región Americana. 

La CISS cuenta con una Asamblea General ccxro Organo más importante, 

integrado por los Representantes de las Instituciones Miembros, la cual 

se reúne cada tres años y adopta resoluciones que, cano en otros 

Organismos Interinstitucionales, son instrumentos sin carácter 

obligatorio para sus miembros, sin embargo, el contenido de esas 

Resoluciones ha inspirado en muchas ocasiones la Política de Seguridad 

social en nuestro continente. Hasta 1990 en múltiples Asambleas, la 

Conferencia ha adoptado Resoluciones en las gue puede verse plasmada la 

evolución y el desarrollo de la Seguridad social en América. 

El Cani té se creó durante su Segunda Reunión, realizada en la Ciudad de 

México, en 1945, acordándose no obstanta, gue la Reunión efectuada en 

1942 se considerara cerno constitutiva, convirtiéndose desde entonces el 

Cani té Permanente Interamericano de Seguridad social en el Organo 
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Ejecutivo de. la Conferencia, el cual está compuesto por un Miembro 

Titular y un Suplente por cada uno de los Miembros de la Conferencia. 

Además de los Representantes de las Instituciones de Seguridad social, 

forman parte del Ccmité (como Miembros Ex-Oficio), los Representantes 

de los tres grupos del Consejo de Administración de la OIT; el Director 

General de la OIT; el Secretario General de la OEA; el Director de la 

Oficina Sanitaria Panamericana; y el Presidente de la Asociación 

Internacional de la Seguridad social. 

Las principales funciones del Canité son: CUmplir con las Resoluciones 

y Acuerdos formulados por la propia Conferencia; Realizar los trabajos 

de Secretaría Permanente¡ Preparar las Reuniones Técnicas y Contribuir 

por cualquier medio a los fines de ésta. Sus reuniones son anuales, 

aunque se han realizado varias Reuniones E'.xtraordinarias en el 

transcurso de su existencia, teniendo su Sede el Canité desde 1953, en 

la Ciudad de México. 

Existe otro Organo importante de la Conferencia, la Ccmisión Ejecutiva, 

integrada por un Presidente, un Vicepresidente y Cuatro Miembros 

electos por el Ccmité Permanente, de entre sus propios Miembros, 

previendo asimismo que forme parte de esta Comisión el Representante 

del ¡:<iís en el cual se vaya a celebrar la siguiente Reunión de la 

Conferencia. 

La Ccmisión Ejecutiva dura en sus funciones tres años para facilitar 

el cumplimiento de los Prograiras de Acción del Comité y la Organización 

de la siguiente Reunión de la Conferencia. La CISS realiza 

Conferencias, saninarios Regionales y publica diversos Estudios e 

Informes en materia de Seguridad social, a fin de permitir a sus 

miembros un intercambio de experiencias e ideas, cooperando así en el 

mejoramiento de sus regímenes de Seguridad social. adarás, cuenta con 

Organos Técnicos de acción Conjunta, cerro las Cani.siones Americanas de 

Seguridad SOCial y el Centro Interamericano de Seguridad social, 

ubicado en la Ciudad de México el cual juega un relevante pa¡:el en el 

desarrollo de la Seguridad social Mieric'1na, ya que en sus -

instalaciones ininterrumpidamente se están efectuando Seminarios de -
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estrecha interrelación con la Seguridad social. impartidos por 

estudiosos en la rMteria de muy alta calificación, de donde salen 

muchos de los funcionarios gue están o van a adrru.n1strar las 

Instituciones de Seguridad social Americana, lo que ha pennitido que en 

las respectivas Legislaciones Nacionales se vayan sucediendo av,:mces 

tan imp::>rtantes que logran tener acceso en las disp:x:isiones de 

carácter internacional. lo anterior obedece fundaffientalrnente, a que las 

instalaciones, el acervo bibliográf ice y el fersonal con que cuenta 

este Centro, rtill1tienen un alto nivel que p:xiría afirmar sin mucho 

terror, no se encuentra tan fácilmente en cualquiera de los países 

miembros de la Conferencia e incluso en otros que no la son. 

Además de las anteriores Organizaciones Internacionales que se 

interesen en la Seguridad Social. vale la pena mencionar a: La 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), cuya 

constitución data de 1951. 

La Asociación de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y 

Panamá (AISSCAP) creada en el año de 1965, y de manera sobresaliente la 

Organización de Estados Proericanos (OF.A.), cuyo origen se raronta a 

1890. 

4. LAS INSTI'l'\JCIONES DE SEXiURIDAO SOCIAL NACIONALES 

4 .1 El Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El nacuniento del Instituto 1-Exicano del Seguro Social. provocó las más 

airadas reacciones: al lado de la conciencia de Justicia Social y 

solidaridad, se apoyaron la inccrnprensión, la hostilidad y los malos 

augurios, en virtud de las carencias de recursos y experiencias que al 

respecto se tenían en el año de 1943, lo cual no significó un obstáculo 

para hacer realidad uno de los postulados de nuestra Revolución, el de 

la Seguridad Social, al tiempo que se hacía efectiva la encanienda 

esencial de protección al salario de los trabajadores, cuyas 

aspiraciones y necesidades detenninaron las corrientes de opinión. 

El IMSS, caro Institución de Derecho Positivo Nacional paseé fundamento 



142 

jurídico y obtiene las normas que regulan su funcionamiento a partir de 

la Ley del seguro Social, expedida el 31 de dici<Jl'bre de 1942 y 

publicada el 19 de enero de 1943, en el D.O.F. logrando implementar sus 

servicios un año después inicialmente en el Distrito Federal y 

posteriormente en el resto del país, resp::mdiendo eficientemente a los 

retos que nuestra sociedad lo demanda, habiendo requerido para ella de 

muchas modificaciones legislativas, que se han venido concretando en la 

vigente Ley del Seguro Social, del 12 de marzo de 197 3, lo cual ha 

permitido que hoy en día el Instituto proteja o 38 millones de 

derechohabientes y a 11 millones de habitan1."~ Je Zonas de Profunda 

Marginación. 

De las cinco Ramas de la Seguridad Social que la Asociación 

Internacional de la Seguriad Social considera actualmente: El Seguro de 

Accidentes del Trabajo y/o Maternidad; Vejez y/o Invalidez y/o 

Sobrevivientes; Desempleo y Asignaciones Familiares, nuestro Régimen 

Obligatorio del Seguro Social contempla: 

al El Seguro de Riesgos de Trabajo y/o Enfermedades Profesionales. 

Sobre el primero, la Ley Federal del Trabajo, fue el primer 

ordenamiento que lo hubo contemplado, siguiéndole la Ley del 

Seguro de 1943. Se entienden cano tales a los Accidentes y las 

Enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio 

o con motivo del Trabajo. 

La Legislación actual considera al Accidente de Trabajo cano: 

"toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior; o la muerte, prcducida repentinamente en ejercicio o 

con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo 

en que se presente. También se considerará accidente de trabajo 

el que se produzca al trasladarse el Trabajador, directamente de 

su danicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél" (Art. 49). 

La Enfermedad de Trabajo es concebida cano: 

"todo estado patológico derivado de la acción continuada de una 

causa que tenga su origen o motivo en el Trabajo, o en el medio 

que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En 

todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la 

Ley Federal del Trabajo" (Art. 50). 
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El Capítulo III de la Ley del Seguro SOcial (Artículos 48 al 90) , 

se refiere a: las Generalidades de este tipo de Seguro¡ su 

Cobertura; los Requisitos de c.alificación; las Prestaciones en 

Es¡:ecie y en Dinero; el Incremento perió:i1co de las Pensiones; su 

Régimen Financiero: la Prevención de los Riesgos de Traba.jo; las 

Prestaciones por Incapacidad Penranente y Médicas para 

Asegurados; las Prestaciones pa.r'!_Sobrevivientes y ~1édicas para 

Dependientes; señalando de una manera muy clara tcxlos los 

aspectos más importantes sobre el mismo. 

Actualmente el Instituto viene realizand~tt:'ascendentes estudios 

tendientes a dar flexibilidad al cátalogo de Actividades del 

Seguro de Riesgos del Trabajo, que incluyen en este Catálogo 

cuatro nuevas fracciones y modifica el te.'CtO de dos, que permiten 

determinar que los procesos básicos de trabajo nos señalan 

diferencias fundamentales en la siniestralidad. De nanera 

conjunta se han concertado esfuerzos con anpresar ios i' 

trabajadores para velar por la Seguridad en el Trabajo, 

vigorizando en coordinación con la Secretaría del Traba.jo y 

Previsión Social, las Acciones de Prevención, que la propia 

Institución ha convertido en el Programa Prioritario de la 

Institución. Se logró incrementar sustancialmente el monto de las 

Pensiones derivadas de este Seguro, lográndose modificar el 

régimen estático p;:>r uno dinámico, que reflejará permanentemente 

los aumentos que se otorguen a los Salarios Mínimos Generales, 

estableciéndose caro nuevo m:mto de la Pensión Minim3 el 70% del 

S.M.G. vigente en el D.f.; las de Viudez se elevaron al 90% d~la 

Pensión que el Beneficiario Original disfrutaba o de la que le 

hubiere correspondido al asegurado en caso de Invalidez, 

otorgándoseles un aumento durante los meses de julio y dicienbre 

de 1989, de un 6% y 10% respectivamente. Se incluyeron en las 

Pensiones Mínimas las .l\signaciones y Ayudas, que surrando el 

Beneficio de Servicios ~lédicos para ellos y sus familiares sin 

costo alguno, constituye un incremento muy significativo al 

importe de la Pensión, prácticamente un 57% del monto asignado a 

la Mínima, p:ir el núcleo familiar tipo, integrado por el 

Pensionado, Esposa y un Hijo. 



Diariamente el Instituto expidió en prcmedio en 1989, 21, 707 

Certificados de Incapacidad con Subsidio que ampararon 191,110 

días (derivados de Enfermedades Profesionales y No 

Profesionales): otorgó 144 Ayudas para Gastos de Funeral y pagó 

450 nuevas Pensiones, que p:>r su prontitud satisfacieron las 

necesidades productivas, debido a que se cubren las Pensiones en 

un plazo de 7 días a partir de que se formula la solicitud 

corresE=Qndiente. 

b) El Seguro de Enfermedades y Maternidad. El capítulo IV de la Ley, 

(Artículo 92 a 120) se refiere a las Generalidades de éste; su 

cobertura; su financianúento; los Requisitos de calificación; las 

Prestaciones en Dinero, para los Asegurados (exceptuando la 

Incapacidad Pernanente): las Prestaciones por Incapacidad 

Pennanente y Médicas para Asegurados; las Prestaciones para 

Sobrevivientes y Médicas para Dependientes;, la Conservación de 

Derechos, y la Medicina Preventiva. 

Se considera No Profesional cerno: 

" Aquella que se deriva de defectos, agotamiento físico o 

mental, o bien cuando se padezca una afección o se encuentre la 

persona en estado de invalidez pemanente que le impida 

trabajar" ( 70) • 

El Seguro de Maternidad, consiste en la Prestación que el 

Instituto otorga a una mujer en estado de embarazo y que previa 

certificación de éste, detennina la fecha probable del parto para 

efectos del cáTiputo de los 42 días previos y posteriores del 

subsidio que se otorga a la misrra, así caro para tener derecho a 

tedas y cada una de las Prestaciones Médicas, desde la concepción 

hasta el nacimiento del nuevo ser. 

El IMSS cada vez fortalece más la ~icina CUrativa, al 

incorporar Especialistas, nuevas Tecnolcqías, Estrategias y 

Recursos, incrementando con ello su capacidad resolutiva y de 

( 70) FLORES, Margarita. Op. Cit. p. 158. 
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atención y evitando así, estériles esperas, traslados 

innecesarios, angustia y sufrimiento. Destacan entre otras 

medidas adoptadas: la Cirugía /lrobulatoria; Puerperio de bajo 

riesgo, cuidado del anbarazo; atención del niño sano; Dirección 

Temprana y Tratamiento Oportuno de Enfennedades Crónico 

-Degenerativas; las de Vacunación y Prevención, estas últimas en 

estrecha coordinación con la Secretaría de Salud. Inició un 

Programa para el Otorgamiento Oportuno de Consulta de 

Especialidades de Primera vez, entendiéndose por oportuna la 

atención que se otorga el mismo día en que se solicita. Ha venido 

aumentado la capacidad resolutiva de sus Unidades, lo que trajo 

consigo un incremento de intervenciones de alta especialidad, 

ccxno lo fueron los Trasplantes y Multitrasplantes de Organos. En 

un día nonnal de ese mismo año, el Instituto otorgó 312 ,882 

consultas y realizó 243,535 estudios de Laboratorio Clínico y 

30,367 de radiodiagnóstico; practicó 4,162 intervenciones 

quirúrgicas; atendió 1,959 partos y efectuó 4,831 egresos 

hospitalarios, lo cual cabe destacar que en gran medida pudieran 

evitarse, sí en su op::>rtunidad se hubiese efectuado una: 

"Vacunación adecuada, una detección o{:Ortuna de padecimientos, 

esfuerzos núnimos de autoc:uídado de la salud; de concertación 

canunítaria que permita erradicar las causas de las 

enfermedades de mayor conciencia del peligro, o de tneJOr 

organización social" ( 71 l . 

c l Los Seguros de Vejez, Invalidez, Cesantía en F.dad Avanzada y 

Muerte. Estos vienen contemplados en el capitulo V de la Vigente 

Ley (Artículos 121 al 183), en la cual se hace mención en forma 

separada de cada uno de ellos; su cobertura; su Régimen 

Financiero; los requisitos a cubrir [X>r parte de los asegurados; 

las Prestaciones en Dinero para los mismos (excepto por 

Incapacidad 

(Asignaciones 

Permanente}; 

Familiares l : 

la 

las 

ayuna a 

Prestaciones 

los 

por 

Dependientes 

Incapacidad 

171) GARCIA SAINZ, Ricardo. IMSS. Informe de Actividades 1989 Programa 
de Labores y Presupuesto 1990. p.6. 
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Pe.rm.mente y Prestaciones Médicas para el asegurado; 'las 

Prestaciones para Sobrevivientes y Médicas para Dependientes; las 

Pensiones, su cuantía, e 1 Incremento Per iód1co, su 

Canpatibilidad e Incanpatib1lidad para disfrutarlas y la 

conservación y Reconocimiento de Derechos. Incluye este capítulo 

el seguro de Cesantía en edad Avanz.:ida, el cual difiere al de 

Vejez, respecto a la edad del asegurado y el monto de las .semanas 

cotizadas. 

Se le reconoce al trabajador asegurado que con motivo del trabajo 

se encuentre en estado de invalidez, el derecho a disfrutar de 

una Pensión Temporal o Definitiva, Asistencia Médica, una 

Asignación Familiar y una l\yuda Asistencial; se exige para el 

goce de las prestaciones de este Seguro, que al Declararse la 

Invalidez, el asegurado tenga acreditado el pago de las 

cotizaciones semanales ccmo señala la Ley. 

En el caso del Seguro de Vejez, se requiere para disfrutar de las 

prestaciones derivadas del mismo, que el asegurado haya cumplido 

65 años de edad y tenga reconocidas por el Sc<Juro social un 

mínimo de 500 cotizaciones senanales, dándole derecho a la 

Pensión, a la Asistencia t-'édica, a las Asignaciones Familiares y 

a la Ayuda Asistencial. 

El Seguro de Cesantía en Edad Avanzada, consiste en el hecho de 

que al manento en que el asegurado quede privado del trabajo 

remunerado y cuente con una edad de 60 años o más, tenga derecho 

a disfrutar de una Pensión, a la Asistencia Médica, a la 

Asignación Familiar, a la Ayuda Asistencial y al Seguro por 

Muerte. cuando ocurra la Muerte del Asegurado o del Pensionado 

por Invalidez, Vejez o Cesantía en edad Avanzada, el Instituto 

otorgará a sus beneficiarios: Pensión de Viudez, pensión de 

Orfandad, Pensión a los Ascendientes, Ayuda Asistencial y Ayuda 

Médica. 

d) Las Asignaciones Familiares y Ayuda Asistencial. Consisten en una 

Ayuda por concepto de carga Familiar y se concederán a 

Beneficiarios del Pensionado por Invalidez, Vejez o Cesantía en 

E:iad Avanzada. Se obliga al Patrón a enterar el 1% de la Nánina 

(hasta 10 veces el S.M • ..;. l para el Progrdllla de Guarderías 
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Además de los anteriores Seguros, la Ley del Seguro Social tiene 

implementados los Seguros Facultativos y Adicionales: podrá contratar 

el Instituto en forma individual o colectivamente Seguros Facultati\'os 

para proporcionar Prestaciones en Especie del Ramo del Seguro de 

Enfermedades y t>E.tern1dad, a familiares del asegurado que no estén 

protegidos por esta Ley. Asimismo para proporcionar dichas Prestaciones 

a personas que no estén sujetos a una relación de Trabajo, o bien, que 

ya tengan. Régimen de Seguridad Social Obligatorio, los Seguros 

Adicionales podrá contratarlos el IMSS, siempre que se pretendan 

satisfacer las actividades econémicas pactadas en los Contratos Ley o 

en los Contratos de Trabajo que fueran superiores a los de la misma 

naturaleza que establece el Régimen Obligatorio del Seguro Social, 

Prestaciones pactadas sobre las cuales puedan versar los Convenios, 

tales cano: Aumento de las cuantías, Disminución de la F.dad Mínima para 

el disfrute, Mxlificación del Salario Pranedio Base del cual se calculó 

y en general todas aquellas que se traduzcan en Coberturas y 

Prestaciones Superiores a las Legales, o en mejores condiciones de 

disfrute de las mismas. Estos tipos de seguros están organizadas en una 

sección Especial, con Contabilidad y Pdrninistración de Fondo separada 

de la correspondiente a los Seguros Obligatorios. 

Referente a las Prestaciones Sociales que otorga el Instituto, destacan 

en la Ley las que tienen cano finalidad fanentar la salud; prevenir 

enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los 

niveles de vida de la población, lo cual se ha manifestado con los 

Programas que han sido instituidos: la Prestación de Servicios de 

Bienestar social, Recreación Física y Cei;orte y Pranoción Cultural; la 

atención a derechohabientes y no derechohabientes en los Centros de 

Extensión de Conocimientos; en Centros Vacacionales; en Actividades 

Ceportivas, Artísticas y culturales; J\sístencia en sus Guarderías; se 

imparten cursos y pláticas relacionadas con el bienestar Familiar y el 

Saneamiento i\mb1ental; se apoyan prioritariamente a los Jubilados y 

Pensionados, a través de Grupos de Autogestión, Viajes y Eventos 

culturales y Deportivos; por último, se realizan Actividades Físicas de 

Rehabilitación, que propician la Reintegración Social de la Población 

con limitaciones físicas y mentales. 
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Los Servicios de Solidaridad Social que el instituto otorga son 

variados, entre ellos cabe hacer mención especial de la p::irticipación 

del IMSS en la Unidad de Coordinación General del Plan Nacional de 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPU\MAR) que desde su creación 

el 21 de enero de 1977, fecha en que fue publicado en el D.O.F. el 

Acuerdo Presidencial respectivo, el Instituto ha refrendado su 

canpraniso solidario con los mexicanos que habitan las zonas de 

profunda rrarginación, ya que actualmente prestttn servicios 2,663 

Unidades de Pr.i.rr.erJ:livel y 52 Hospitales Rurales, que protegen a 12 

millones de mexicanos, que representan el 62% de la población rural de 

las 17 entidades federativas donde opera el Programa y se mantiene 

atención integral a la salud de los Refugiados Guatemaltecos asentados 

en los Estados de Chiapas y Campeche y a los colonos del Penal Federal 

de las islas Marías. 

Se amplió a 1, 300, 000 irexicanos la Red de Servicios Permanentes de 

salud. Dada la prioridad conferida por el Ejecutivo Federal al Programa 

Nacional de Solidaridad ( PRONASOL), y su empeño en el canbate a la 

pobreza extrema y a la marginación, propone el IMSS la celebración de 

un Nuevo Convenio con el Gobierno Federal para cambiar la denominación 

del "Programa de Solidaridad Social por Cooperación Canunitaria" IMSS

SOLIDARIDAD", rem3.rcándose así: 

"el Pacto ( f'ECE) y la concertación existentes entre el Gobierno 

que suministra los medios econánicos para su operación, el 

Instituto que aporta su experiencia y administración y la 

ocmunidad que canpranete su esfuerzo y voluntad p::ira superar sus 

niveles de vida" <72 l . 

Lo anterior viene a reafirmar las ideas del Dr. Víctor Espinoza de los 

Reyes s., quien sostiene que: 

( 72l lbid. p. 34. 



"El individuo que está amparado ¡:>:Jr un Sistema de seguridad 

Social, lo tiene to::io, el que p:::>r desgracia no está, carece de 

algo que es importante para el hcmbre: el anpleo fijo \' la 

protección del Seguro Social. Este es un marginado, un inconforme, 

un ciudadano que buscando solución a sus problemas, es presa fdcil 

de demagógos; foanará parte de grUPJS que su deses¡:eración los 

lleva a ocasionar estallidos sociales, siempre de graves 

consecuencias para un país" (Prólogo a la obra citada de Margarita 

García Flores J • 

4 .2 El Instituto de Seguridad y Servicios SOciales de los Trabajadores 

del Estado. 

El 12 de agosto de 1925, fue expedida la Ley General de Pensiones 

Civiles de Retiro y es creada la Dirección General de Pensiones de 

Retiro, que p:ir vez primera da orden y coherencia a toda una gama de 

disposiciones jurídicas relativas a la protección del servidor público, 

en la cual para fomentar el ahorro y quitarle a las Pensiones la 

etiqueta de "Acto caritativo del c;obierno Federal", se estructuró W1 

Sistema en que los trabajadores con la ayuda del Estado contribuirían a 

la fonnación de un Fondo que sería manejado p:>r esa Direción General, 

sobre el que gravitaría el Otorgamiento y Garantía de las Pensiones, 

esfuerzo que no pudo ser concretado en ese entonces, debido a que ~l 

instrumento de protección al trabajador se definió irás cano una 

"Inst~tución de Crédito y Ahorro", que de Se<.3uridad Social. 

Con fecha 5 de marzo de 1946, se prcrnulgó la Nueva Ley de Pensiones 

Civiles de Retiro, cuya vigencia fue suspendida p:ir el propio 

legislador, en virtud de que las prestaciones no estaban sop:irtadas en 

los Estudios Té<:nicos Actuariales indispensables para no exp:iner dichas 

prestaciones a insolvencias, habiéndosele calificado de que su 

aplicación hubo sido solo liinitada y para el Magisterio. Con la 

creación de la Dirección de Pensiones Civiles y la pranulgación de la 

nueva Ley de Pensiones Civiles de 1947, se establecen los primeros 

lazos de un Régimen de Seguridad Social !T'ás amplio, en el que se señala 

la obligatoriedad expresa r;or parte d$1 Estado de contribuir al 

bienestar de sus trabajadores, lo que desafortunadamente no pudo 
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rebasar las . aspiraciones que la originaron y al igual que el 

ordenamiento de 1925, no preveía que sus beneficios alcanzaran la 

totalidad de los trabajadores y las dificultades técnicas y financieras 

a que tendría que enfrentarse, imp:miendo serias restricciones al 

Esquema de Prestaciones que ofrecía al trabajador y a sus familiares, 

diferenciándose únicamente en las innovaciones que estableció en cuanto 

a sus coberturas y en el hecho de que esta última Ley si contiene las 

bases generales y criterios aplicativos del actual Sistema Pensionario. 

Posteriormente se fueron sucediendo Reformas y Adiciones a esta ley, 

cano aconteció en 1949, 1953 y 1958, que originaron cambios que 

p:dríamos calificar de "no muy Sobresalientes", ya que casi mantuvieron 

los dispuestos por la Ley de 1947, hasta que el 30 de diciembre de 

1959, es prcmulgada· la ter que crea el Instituto de seguridad y 

Servicios sociales de los Trabajadores del Estado, encaminado a dar 

protección a los trabajadores al servicio del Estado, el cual vino a 

sust1tu1r a la antigua 01rección de Pensiones Civiles p:>r un Sistema 

más iroderno, encuadrado dentro de la técnica del seguro social, 

abrogando a su vez a la Ley de 1947. 

Esta nueva disposición social amparaba a 280, 000 servidores públicos 

activos, 560,000 fanuliares de éstos y 8,000 pensionistas, en la cual 

se establecieron con carácter Obligatorio los Seguros y Prestaciones 

siguientes: 

a) Los seguros de Enfermedades No Profesionales y de t-13.ternidad, y 

el de Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales. 

b) En materia pcnsionaria presenta las innovaciones relativas al 

concepto de Jub1lac1ón, IndaMización Global, conceptuando caro 

seguros a los diversos Tipos de Pensión; fija la Cuota Mínima de 

Pensión en $ 12.00 diarios; introduce el concepto de sueldo 

Regulador; enriquece los presupuestos para la calificación de la 

Concubina (que haya procreado hijos con el generador de los 

derechos); se concede en la Indemnización Global una cantidad 

adicional que varía de 1 a 2 meses del último sueldo percibido, 

de acuerdo a la antiguedad en el servicio ( 5 a 9 y 10 a 14 años, 
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respectivamente) y siempre que no tenga derecho a pensión: 

cancela la imprescriptibilidad de la obligación por parte del 

Estado, para enterar aportaciones al Instituto. 

e} se instituyen Servicios que buscan elevar los niveles de vida del 

servidor público y de su familia: prcmcx:iones que meJoran la. 

preparación técnica y cultural tendientes a activar las formas de 

SOcialización del Trabajador y de su familia: créditos para la 

adquisición en propiedad, de casas o terrenos para la 

construcción de las mismas, destinadas a la habitación familiar 

del servidor público; arrendamiento de habitaciones econán.icas 

partenecientes al Instituto: préstamos hipotecarios y préstamos a 

corto plazo. 

d) se reconoce al ISSSTE caro un organismJ Público Descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos Organos de 

Gobierno lo conforman: 

I. l.ii Junta Directiva, integrada por 7 rnianbros designados: uno 

pJr el Ejecutivo Federal, tres ncrnbrados por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y tres por la Federación de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 

(F.S.T.S.E.) 

II. El Director General, nanbrado por el propio Presidente de 

la República y a quien toca presidir la Junta Directiva. 

e) Los aportes establecidos para financiar el Régimen, se ccrnponen 

del 8% del sueldo básico del burócrata, del cual un 2% se destina 

a cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y Maternidad, 

y el 6i restante para cubrir las Prestaciones Econán.icas y 

sociales, la Jubilación, la Vejez, la Invalidez, la Muerte y la 

Indemnización Global, y del 12. 75% que les corresponde cubrir a 

las Dependencias y Entidades de los cuales se canaliza el 6% para 

el Seguro de Riesgo de Enfermedades y Maternidad, el O. 75% para 

el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Esta Ley fue objeto de Reformas y Adiciones en los años de 1972, 1975, 

1978, 1980 y 1982, mismas que hicieron posible la aplicación de una 

Revisión Sistemática, producto del diagnóstico Institucional efectuado 

en 1982, que permitió la implantación gradual de las medidas de reforma 

a fin de no poner en riesgo el funcionamiento normal del Instituto, 
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lográndose incluir en su náxirno Organo de Gobierno la participación de 

los Coordinadores Sectoriales en cuyos árrbitos de acción se desarrollan 

los principales Programas de la Institución (Salud, Seguridad social y 

Vivienda) y actualizar el Sis tena de Oep5sitos del Fondo de la 

Vivienda, durante los que no se m::dif1có en esencia el sentido de la 

Ley, más bién fueron m:xlificaciones p::co significativas que se fueron 

dando para ir supliendo de manera provisional las deficiencias del 

entonces vigente ordenamiento jurídico, es decir, se ajustaron a la 

realidad social y a la dem:i.nda de la derechohabiencia gue así lo 

exigieron. 

La actual Ley del ISSSTE fue aprobada por el H. Congreso de la Unión el 

20 de diciembre de 1983, pranulgándose por el Ejecutivo Federal el día 

26 inmediato y publicada en el D.O.F. al siguiente día, en vigor a 

partir del lo. de enero de 1984, constituyendo el Marco Jurídico dentro 

del cual el Instituto lleva a cabo los Programas de Seguridad SOcial 

gue lo justifican, ya gue amplía el concepto de Seguridad social y lo 

fortalece al incorporar en forma explícita la denaninación de 

solidaridad social, y no sólo amplía el Esguem:i. General de Prestaciones 

al servidor Público, sino que desarrolla su contenido de Justicia 

social, el cual se expresa en la garantía de un nivel adecuado y 

decoroso de vida para su población derechohabiente, en una mayor 

eguidad y justicia en el otorgamiento de las Prestaciones sin distingo 

de nivel salarial o de antiguedad y en la posibilidad de ofrecer una 

mayor protección al poder adguisitivo de los trabajadores. 

A finales de 1984, se irodificó nuevamente la Ley Vigente, cuya 

publicación en el D.O.F. se dio el 7 de febrero de 1985, con la gue 

se lograron afinar algunos aspectos gue reguería la previa 

consolidación de las Reformas pranovidas por el propi~Congreso de la 

Unión, en lo particular por la Cámara de Diputados, sobresJliendo: 

a) La reducción de reguisitos administrativos para el otorgamiento 

de las Pensiones y Jubilaciones, así cano de créditos, 

estableciéndose una sola fuente a la gue ocurrirían los 

derechohabientes y un mismo trámite a realizar. Se logró unificar 



153 

el Sistema para el Otorgamiento de los Créditos Hipotecarios del 

ISSSTE y del FOVISSSfE a la tasa del 4% anual. Se autorizó que la 

vivienda que rene.a el Instituto pueda ser adquirida en propiedad 

por sus actuales arrendatarios y se establecen que las 

operaciones que se realicen en materia de vivienda tengan el 

carácter de Escritura Pública para todos los efectos legales. 

b) Es establecida la obligación del Fondo de la Vivienda de 

Constituir Reservas Actuariales para el cumplimiento de sus 

fines.Se implanenta la constitución del Régimen de Propiedad en 

Condaninio de Conjuntos Habitacionales que financié o adquiera el 

Instituto. se enfatizó la obligacion de Constituir Reservas 

Actuariales y Financieras para Prestaciones Diferidas de todos 

los cotizantes. 

Para culminar con el Proceso de Reestructuración del Instituto, 

iniciado en 1982, se reforma la ley el 24 de diciembre de 1986, 

publicándose ésta en el D.O.F. ese mismo dla y en vigor al dla 

siguiente, con lo cual se organizó su funcionamiento en torno a dos 

vertientes principales. 

a} Las Prestaciones Econémicas, que agrupan a las pensiones 

(Jubilación, Edad y Tiempo de Servicios, Invalidez; Muerte -

y Cesantía 'ªº Edad Avanzada), las Indennizaciones Globales, lo~ 

Riesgos del Trabajo, los Créditos Personales y los destinados a 

la Aquisición de Vivienda, así caro las Devoluciones por 

Depósitos del Fondo de la Vivienda. Este tipo de Prestaciones se 

otorgan por Ley exclusivamente a los trabajadores asegurados, 

beneficiando a los de mayor antiguedad. 

b) Las Prestaciones en Especie, que canprenden la protección a la 

Salud, al Salario, las diversas Prestaciones Sociales (Estancias 

de Bienestar Infantil, Talleres de Jubilados y Pensionistas, 

Servicios Funerarios, Actividades culturales, ooportivas y 

Recreativas). Aquí el concepto de solidaridad Social se incorpora 

a la Ley de fomd ampliada, ya que se otorgan es te tipo de 

prestaciones a todos los derechohabientes por igual, sin 

distingos de nivel salarial o de antiguedad. 
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Se establece que cada Vertiente o Grupo de Prestaciones debe 

tener un respaldo financiero y un trat.;i.nU.ento contable E=Qr 

separado, garantizando así la inexistencia de riesgos en el pago 

de las Pensiones y en la Cobertura de los Servicios :.lédicos, al 

impedir que los fondos corresf>Ondientes se desvíen para financiar 

otras Prestaciones. 

Se establece así la transparencia en el destino de las cuotas y 

aportaciones en función de las Prestaciones que se consideran 

prioritarias para atender las diversas demandas de la derechohabiencia, 

además de implementar el Sistema Integral de Crédito de la Institución, 

lo que permitió la posibilidad de Confinanciar la Vivienda con otras 

Entidades l'Úblicas o Privadas. Se autorizó a la Junta Directiva para 

que fije los intereses sobre saldos insolutos de los Créditos a Corto y 

Mediano Plazo, así caro para los de Vivienda en los casos en que exedan 

del tope del Crédito Hipotecario Unitario. 

Entre otras muchas innovaciones de esta Ley: se precisa el calendario 

de las Reuniones de la Junta Directiva a fin de que ésta pueda analizar 

con or;ortunidad las decisiones estratégicas; se establece la Jubilación 

para las mujeres trabajadoras con 28 años de servicios¡ se determina la 

cuantía de las Pensiones en función del promedio del sueldo básico 

percibido durante el último año inmediato anterior a la baja del 

trabajador o de c:•o fallecimiento; se encargó al Instituto la 

Administración de los :entras Jeporti vos en Operación para los 

eerechoh~ientes i:or las Dependencias, Entidades, Organismos e 

Instituciones de la Administración PÚbl1ca Federal mediante la 

transferencia del presupuesto corresp:mdiente. 

se incrementan los Seguros, Prestaciones y Servicios que otorga el 

Instituto (de 14 a 20) ¡ se implementan medidas relativas a los 

Instrumentos de Regulación y Control (la redistribución de las cuotas y 

Aportaciones que recibe el Instituto equivalentes al 25, 75% del salario 

de los trabajadores, integrada por Aportaciones a cargo del Estado, del 

17. 75% y cuotas de los trabajadores de 8%); se Desconcentra el 

Instituto y se eleva a nivel de Ley el reconocimiento de las 

Delegaciones (estatales y metropolitanas); se ratifica la dependencia 

del FOVISSST'E cano Organo Desconcentrado al ISSSTE; se obliga a 
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presentar su_s respectivos Infonnes de Actividades, dentro del primer 

bimestre de cada año, tanto al Director General del Instituto, al Vocal 

Ejecutvio del Fondo y a la Ccmisión de Vigilancia. 

Su reestructuración administrativa y financiera le ha ~nnitido al 

ISSSTE garantizar un funcionamiento nás eficiente, ordenado y 

transparente, así cano la programación adecuada de la ampliación de la 

cobertura y la mejoría en la CALIDAD Y CALIDEZ de sus servicios, sin 

necesidad de hat:er recurrido a incranentos de cuotas y sin correr 

riesgos de restingir el otorgamiento de sus seguros, Prestaciones y 

servicios Prioritarios, que durante el año de 1989 benefició a casi 

8'000,000 de derechohabientes, entre los cuales a 162,000 pensionistas 

se les hub::> incrementado sus respectivas percepciones en la misma 

proporción que se aumentó el Salario Mínimo General, hechos que aunados 

a las acciones de Solidaridad implementadas por el Instituto, penniten 

superar rezagos en materia de Salud y seguridad Social, para agilizar 

la respuesta a las demandas rrás urgentes de los trabajadores al 

Servicio del Est.ldo y hócer realidad las sólidas expectativas de 

crecimiento y bienestar en el futuro de nuestro país. 

Dando cumplimiento a lo establecido en el actual Plan Nacional de 

Desarrollo en lo concerniente a Salud y seguridad y a las 

instrucciones del Presidente de la República, en el sentido de 

fortalecer las Entidades al Servicio de los Trabajadores del Estado, se 

procedió a la ejecución de diversas medidas encaminadas a subsanar 

viejos rezagos , profundizar los cambios est.rueturales que requiere la 

rocdernización del Instituto, sobresaliendo la reestructuración orgánico

funcional de las áreas centrales del Organismo, a fin de lograr una ad2_ 

cuada administración de abasto de medicamentos y material de curación, 

integrar las actividades relativas a la presuµuestación, cobranza y 

contabilidad, fortalecer la labor coordinanda de áreas vinculadas a la 

desconcentración y consolidar los principales requerimientos de las 

unidades de atención, principalmente los que se refieren a la atención 

médica. Lo anterior corrobora las palabras del Director General de la 

Institución; 
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"El el Instituto estamos profundamente identificados con el 

proyecto de ~bd.ern.Lzac1ón :-;ac1cnal; ¡;:or elio, :'luestro 

convencimiento se ha trad~cido en entus1asr.io y entrega d las 

grandes careas que anunan nuestra acción. Los retos p.)r vencer son 

varios y ccmpleJOS todavía; no obstante, nuestra conv1cc1ón en la 

estrategia adoptada y la confianza en el mando de Carlos salinas 

de Gortari nos [:Enniten asumir el futuro con fundado opti.rn.ism::> 11 

( 73). 

El Instituto se va canpranetiendo social.mente cada día más a praoover 

el bienestar e incrementar el nivel de vida no sólo de los ser'lldores 

públicos, sino también de la sociedad en su conjunto, reconociendo que 

únicamente con el esfuerzo solidario de todos los canpatriotas, será 

factible cumplir con el magno canpraniso que tienen las Instituciones 

de Seguridad Social Nacionales o caro lo dijera el Maestro Alvarez del 

castillo: 

"En una sociedad bien organizada, la desigualdad debe ser cobatida 

incesantemente, manteniendo entre los hanbres un cambio _s:ontinuo 

que multiplique sus relaciones y sus satisfacciones" ( 74). 

4.3 El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

EL Régimen Especial da Seguridad Social para las fuerzas Armadas 

Mexicanas, fue organizado por vez primera el 26 de diciembre de 1955, 

fecha en la que el Ejecutivo Federal expidió el Decreto para constituir 

la Dirección dt? Pensiones Militares, mis.na que en principio fue 

concebida más cano Inst1tuc1ón de Ahorro para los militares y marinos, 

que caro Organismo de Seguridad Social, expidiéndose cuatro días 

después la Ley de Retiros y Pensiones Militares que regularía a esta 

Entidad desde entonces y hasta el 30 de diciembre de 1961, en virtud de 

la pranulgación del primer ordenamiento en la materia: la Ley de 

(7¡) l..OZOYA THAlMANN, Elnilio. Informe de Labores sobre 1989. ISSSfE. Mé 
xico, 1990. p.18. 
( 7\) ALVAREZ DEL CASTIU.O, Enrique. El Derecho social y los Derechos ~ 
xicanos. Ecl. U.N.A.M. México, 1982. p. 12. 
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Seguridad Social para las =uerzas Armadas. 

Posteriormente, el 28 de nuyo de 1976 fue pranulgada la actual Ley, 

cuya publicación en el D.O.F. se dio el 29 de julio de ese mismo año, 

entrando en vigor 30 días después, la cual consta de 238 Artículos 

divididos en cuatro títulos, con Tablas Anexas en donde se clasifican 

por categorías los Accidentes y las Enfermedades que pueden sufrir los 

miembros de las fuerzas Annadas, la cual se encuentra estructurada de 

la siguiente rM.nera: 

Título Primero, canprende un sólo capítulo relativo a la Organización y 

Funcionamiento. El Artículo lo. señala la creación del Instituto con 

carácter de Organismo Público Descentralizado Federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. El Artículo 2o. determina cano sus 

funciones, las de otorgar las Prestaciones y Administrar los Servicios 

que la~ey le· encanienda. El Patrimonio del mismo queda clarumente 

espe::if1cauo en el Artículo Jo. de acuerdo a lo estipulado en los 

Artículos 4o. a 7o. sus Organos de Gobierno lo canponen la Junta 

Directiva, integrada por nueve miembros, tres designados por la 

Secretaría de la Defensa Nacional, tres por la de Marina, dos por la de 

Programación y Presupuesto y uno por la de Hacienda y Crédito Público; 

y el Director General que es designado por el Ejecutivo Federal, así 

cano el Subdirector General y los Sulxiirectores que estime necesarios, 

debiendo tener el primero de éstos la jerarquía de General de División. 

Título Segundo integrado con seis capítulos: 

capítulo Primero; Prestaciones y Generalidades. El Artículo 16 

contempla las 22 Prestaciones que otorga esta ley, las cuales había que 

diferenciar entre Ramas del Seguro, Prestaciones propiamente dichas y 

servicios, ya que según el criterio que presenta el Maestro Briseño 

Ruíz, éstas se clasifican: 

"l. Ramas: 

a) Haberes de Retiro 

b) Pensiones 

c) Seguro de vida 
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2. Prestaciones: 

a) Canf:€nsaciones 

b) Pagos de Defunción 

c) Ayuda para Gastos de Sepelio 

d) Fondo de Traba JO 

e) Fondo de Ahorro 

f) Venta y Arrendamiento de casas 

g) Préstamos Hipotecarios y a Corto Plazo 

3. Servicios: 

a) Tiendas, Granjas y Centros de Servicio 

b) Hoteles de Tránsito 

c) casas Hogar para Retirados 

d) Centros de Bienestar Infantil 

e) servicio Funerario 

f) Escuelas e Internados 

g) Centros de Alfabetización 

h) Centros de Adiestramiento y Superación para esposas e hijos de 

militares 

i) Centros Deportivos y de Recreo 

J) Orientación social 

k) Servicio Médico Subrogado y de Fannacias Econánicas 

1) servicio Médico Integral" ( 75) . 

capítulo Segundo: Haberes de Retiro, Pensiones y Canpensaciones, Pagos 

de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio. Al respecto, la Ley define 

al Retiro, cano: la facultad del Estado para separar del activo a los 

militares al ocurrir una de las causas que la misma previene, ejercida 

por conducto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. El 

Haber de Retiro es: la prestación econánica a que tienen derecho los 

militares retirados, en una sola erCXJación, los cuales serán cubiertos 

con cargo al Erario Federal. Las causas de Retiro establecidas son: 

llegar a la edad límite (de acuerdo al Artículo 23) o quedar 

(75) BRISEOO RUIZ, Alberto. Op. Cit. p. 365. 
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inutilizado, en acción de armas, otros actos de servicio o fuera de 

servicio, eStableciendo que tienen derecho a los Haberes de Retiro 

íntegro (calculado en la fom.a establecida en el Artículo 29) los 

militares inutilizados en acción de anna.s o actos de servicio, así ccm:> 

aquellos que tengan un mini.rro de 30 años de servicios, los que 

hubieran participado en los actos heroicos señalados en la Ley. 

También, la Ley establece el derecho que los familiares del militar 

muerto en activo tienen a disfrutar del pago de una Pensión del 100%del 

Haber de Retiro o una Canpensación, según el caso, además al 

fallecimiento del mismo, sus deudos tendrán derecho a recibir Pagos por 

Defunción, equivalentes a cuatro meses p:ir Gastos de Representación o 

Asignaciones, así como Gastos de Sepelio, según el Grado del militar 

fallecido (conforme al Artículo 56). 

capítulo Tercero: Fóndo de Trabajo, F::mdo de Ahorro y Seguro de Vida 

Militar. El Fondo de Trabajo se constituye con aportaciones del 

Gobierno f >deral a favor de cada elemento de tropa, del 10% de los 

Haberes anuales del personal. Para la Constitución del Fondo de Ahorro, 

los Generales, Jefes y Oficiales en servicio activo aportarán cuota 

quincenal del 5% de sus Haberes; el Gobierno Federal, por su parte, 

efectuará una aportación de igual monto. El Seguro de Vida Militar es 

la Prestación que tiene por objeto proporcionar una ayuda pecunaria a 

los beneficiarios de los militares que fallezcan, cualquiera que sea la 

causa de la muerte, cuya administración corresp:::mde al Instituto o 

puede ser contratado con alguna Institución de seguros, con carácter 

obligatorio para todos los militares que se encuentren en servicio 

activo, el monto del Seguro establecido en la Ley será de $ 50,000.00 

para la tropa y $ 100,000.00 para los Generales, Jefes y Oficiales, 

revisable cada seis años (la Ley señala aún esas cantidades, que en la 

práctica son totalmente obsoletas, ya que gozan de seguros superiores a 

los de todos los demás servidores públicos), correspondiendo a la S.H. 

y C.P. fijar las Cuotas por este Seguro. 

c.apítulo Cuarto: Vivienda y otras Prestaciones. El Derecho a la 

Vivienda para las Fuerzas Annadas, hace referencia que corresponde al 

Instituto Administrar el Fondo de Vivienda con el propósito de 

establecer un Sistema de Financiamiento que permita a los militares en 
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activo obtener crédito barato y suficiente, a fin de adquirir en 

propiedad, c.Onstruir, reparar, ampliar o mejorar habitaciones o pagar 

pasivos. Este fondo se integra con las aportaciones del 5% que sobre 

los Haberes y Asignaciones de los militares en activo proporcione el 

Gobierno Federal; con los bienes y derechos adquiridos por cualquier 

Título y con los rendimi.entos_::rue se obtengan de las inversiones de los 

recursos señalados. Se reconoce el otorgamiento de préstam::is 

Hipotecarios y a Corto Plazo a través del Banco Nacional del Ejército y 

la Amada, S.A. de C.V. p;¡ra los militares con Haber, con Haber de 

Retiro o Pensionistas, estableciéndose los límites de los montos de 

cada uno de ellos de acuerdo al Grado y a la antiguedad. Se menciona en 

la Ley la obligación del establecimiento del Sistema de Tiendas para la 

Venta de Artículos de consumo necesario; Centros de servicios en las 

Unidades Habitacionales, de Lavandería, planchado, costura, E=Eluquería: 

baños y otros; Hoteles y Casas Hogar para Retirados. 

Capítulo Quinto: Escuelas, Becas, Créditos de Capacitación. En este 

sentido la Ley considera obligatorio el establecimiento de Centros de 

Bienestar Infantil, de Capacitación¡ servicios Universitarios; 

Otorgamiento de Becas, Derecho a Plazas e Internados Oficiales; 

intervenir en Programas de Alfabetización; Centros de Adiestramiento y 

Superación, Deportivos y de Recreo; y cooperar con las Secretarías de 

Estado en las Campañas para Incrementar Convicciones y Hábitos 

tendientes a la protección de la estabilidad del hogar. 

capítulo sexto: Servicio M3dico Integral. está consiedrado en la Ley, 

que la atención médica quirúrgica se prestará por las Secretarías de la 

Defensa Nacional y de t-~rina en sus hospitales, Enfermerías y Secciones 

Sanitarias, debiendo atender el Instituto a los militares en retiro y a 

los familiares, directamente o por Servicios Subrogados, incluyendo 

entre éstos a la Asiste!1cia Hospitalaria y FarTMceútica y en su caso, 

Obstétrica, de Prótesis, ortopedia y Rehabilitación, así c0010 t-~cJicina 

Preventiva y Ec1ucación Higiénica, facultando al Instituto a celebrar 

Convenios con las secretarías antes señaladas, ISSSTE e lMSS, para 

prestar el Servicio Médico Subrogado que canprenda Asistencia Mádica 

Qurúrgica, Obstétrica, faxmaceútica y Hospitalaria, además de los 

aparatos de Prótesis y Ortopedia. 
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Tí tul o Tercero, canprende dos CdpÍ tu los: 

capítulo Primero: Pruebas, canprende las de teda tipo¡ parentesco: 

estado civil; la imposibilidad física para trabaJar; incapacidad legal; 

dependencia econémica; la relación de concubinato; la muerte de un 

militar en acción de guerra y armas, cuando un buque se pierda en el 

nar, por caída al mar sin naufragio, por naufragio, a consecuencia de 

lesiones recibidas en acción de armas y en otros actos de servicio, 

proveniente de una enfermedad contraída en el servicio, p:Jr causas 

ajenas al servicio; la inutilización p:>r lesiones recibidas en acción 

de armas y proveniente de enfennedades contraídas en el servicio. 

capitulo Segundo: Procedimiento, trata todo lo inherente al manejo del 

personal, tianp:> de servicios de éste, ingreso, solicitudes de retiro 

voluntario, retiro forzoso, licencias ilimitadas, el derecho de 

retención del mi.litar en activo, el desistimiento del retiro 

voluntario, la cuantificación del beneficio econáru.co del retiro, su 

ineficacia, la solicitud de sus familiares con derecho a este 

beneficio, las objeciones, su procedencia, su dictámen, el pago de los 

haberes o haberes de retiro a los familiares, la resolución 

definitiva, el recurso de reconsideración, su aprobación o denegación, 

y la notificación. 

Ti tul o Cuarto, con sólo un ca pi tul o: 

capitulo Unico: Prevensiones Generales, se hace una especificación de 

los efectos y aplicación de la Ley, referente al significado del 

término de "Militares", la nulidad de disposiciones, la canpatibilidad 

del disfrute del Haber de Retiro con una y hasta en dos Pensiones 

Militares, la rrodificación o insubsistencia de los derechos consagrados 

en la Ley, las controversias judiciales y su ccmpetencia; las sanciones 

a que pueden ser sujetos ¡xir la causión de delitos o faltas graves; las 

acciones que puede ejercer el Instituto para la protección de los 

derechos o beneficios que tutela la Ley, la sujeción de las relaciones 

entre éste y su personal bajo el régimen de la Ley del ISSsrE, las 

res¡xinsabilidades de sus funcionarios y empleados y la canpetencia de 

las leyes en la mate ria . 
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En general puede observarse que este ordenamiento jurídico tutela 

ampliamente a todos los mianbros de las Fuerzas Annadas Nacionales, 

pudiendo incluso afinnarse que muchas de estas Prestaciones rebasan a 

las que cualquier otro servidor público disfruta, con lo que parece en 

cierto IOCdo, que se pretende canpensar la difícil tarea de estos 

mexicanos encargados de salvaguardar nuestras libertades y soberanía 

nacional, además de auxiliar a la pJblación en casos de extrema 

urgencia, en acciones de solidaridad ccm:::> las campañas de salud, 

protección civil o preservación de los recursos naturales, la lucha 

contra el narcotráfico, que bien podría resumirse con las palabras del 

Primer t-Hndatario de la Nación: 

"Los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas son 

determinantes en el eficiente desanpeño de su delicada misión. 

Propiciamos nuevos avances en su cc:xnpetencia profesional y mejores 

condiciones de vida para ellos y sus familias, con programas para 

satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educación y 

bienestar. Al surgir de las más profundas capas del pueblo, se 

hacen acreedores de la consideración y del respeto no sólo del 

Gobierno, sino también del mismo pueblo" <76 ) • 

Para el l'Bestro Alberto Briseño Ruíz, la vigente Ley está compuesta de 

"normas ineficaces", razón p:>r la cual es necesario adecuar este 

ordenamiento a los adelantos de instituciones similares en el país y 

aprovechar las experiencias del ISSSTE y del IMSS, ya que los 

integrantes de nuestras Fuerzas Armadas merecen contar con instrumentos 

eficaces que atiendan y reduzcan las contingencias a que se encuentran 

expuestos, debiéndose distinguir claramente los dos tipos de Seguro: 

Obligatorio, para los miembros en activo y Voluntario, para quienes se 

encuentran en situación de Retiro, sin derecho a recibir Haberes. 

Memás, se requiere eliminar la confusa emzneración de Prestaciones y 

Servicios para determinar las Ramas de Seguro, cuando las contingencias 

ocurran en servicio, ya sea en acción de amias o en actos de servicio, 

( 76J SALINAS DE GORTARI, Cdrlos. Primer Informe de Gobierno. Presiden-
cia de la República. México, 1989. p. 25. 
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así cerno aquellas que acontezcan fuera del mismo; la atención a la 

maternidad y la vivienda conforme a su naturaleza y necesidades. 

4 .4 El Sistena Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Entre los antecedentes más remotos que p::derros encontrar del DIF, cabe 

resaltar que las Instituciones Nacionales creadas por el Ejecutivo 

Federal siempre han perseguido la protección y tutela de la clase más 

débil de nuestra sociedad: la niñez, y con el paso del tiempo han 

evolucionado a tal grado que actualmente intervienen en casi tedas las 

ordenes de los integrantes de la célula de nuestra sociedad: la 

familia. 

El 31 de enero de 1961 es creado por Decreto Presidencial el Organismo 

Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patr.inPnio 

propios, dencminado Instituto Nacional de Protección a la Infancia 

(I.N.P.I.) que responde al imperativo de carácter ooral y social de 

1?roteger a la niñez distribuyendo desayunos con dietas adecuadas a su 

edad y ccm:i instrumento de apoyo a la familia y a la escuela. En verdad 

que los desayunos escolares han jugado un papel muy importante en la 

fonnación educativa de muchas generaciones de mexicanos, debido 

fundamentalmente a que nuestra población infantil de escasos recursos 

acude generalinente a la escuela sin haber ingerido el mln.!mo 

indisi:;ensable ya no para estudiar, sino p::tra su desarrollo natural, 

habiéndose distribuido durante 1989, un total de 620 ,000 desayunos 

diarios. 

A consecuencia de la creciente explosión dem::igráfica de nuestro país y 

ante la necesidad de ampliar el Servicio Asistencial a la Niñez, el 15 

de julio de 1968 mediante Decreto publicado en el D.O.F. el 19 de 

agosto del mismo año, se crea otro OrganiSm:J Público Descentralizado, 

con personalidad y patrimonio propios, llamado Instituto Mexicano de 

Asistencia a la Niñez ( I.M.A.N.) cuyas atribuciones se extienden a la 

atención especial de los niños abandonados por enfermedad o prisión de 

sus padres, orfandad, explotación e invalidez, contando para su 

ccmetido con el establecimiento de casas Cuna y Hospitales Infantiles. 



Con fecha 24 de octubre de 1974, es expedido un Decreto por el que se 

reestructura la Organización del Instituto Nacional de Protección a la 

Infancia, ampliando sus objetivos d fin de procurar el desarrollo 

integral de la niñez, pranoviendo al bienestar social en los ámbitos 

cultural, nutricional, médico y econémi.co. Posteriormente, el 30 de 

diciembre de 1975, éste se transforma en el Instituto Mexicano para la 

Infancia y la Familia (I.M.P.I.) fort113lizando desde el punto de vista 

jurídico el Fanento y Desarrollo de actividades de tipo productivo para 

elevar el nivel de vida familiar y de la canunidad, regularizar 

nacimientos y matrimonios. 

Fue en 1977, conforme al Programa de Reforma Administrativa cuando el 

Ejecutivo Federal consideró indispensable que el I.M.P.I. y el I.M.A.N. 

caro Organismos Públicos Descentralizados que eran y que poseían 

programas afines, se fusionaran en un sólo Organismo que fanentara el 

Bienestar Social en el país y que coadyuvara a la satisfacción de 

necesidades de la población, resultando de ello que el 10 de enero de 

ese año, se creara mediante Decreto Presidencial el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cano Organismo Público 

Cescentralizado, con personalidad y pa.trimon10 propios, orientando sus 

servicios a la Pranoción del Bienestar Social de la Niñez y de la 

Familia. 

Por Decreto del Ejecutivo Federal del 20 de diciembre de 1982, el DIF 

se mc:x:iifica en su estructura orgánica y funcional, incoq.X>rándole los 

servicios de Asistencia Social y Rehabilitación de Carácter No 

Hospitalario, que hasta esa fecha se encontraban a cargo de la 

secretaría de Salubridad y Asistencia y al mismo tiempo separan del 

Sistema las funciones de Hospitalización, pasando a formar parte del 

Sector Salud, bajo la coordinación de la citada Secretaría. 

El 9 de enero de 1986, se publica en el D.O.F. mediante Decreto 

Presidencial, la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, 

en vigor un día después, la cual fija las bases y procedimientos para 

pranover la Prestación de Servicios de Asistencia Social establecidos 

en la Ley General de Salud y coordinar así el acceso de -

los mismos a que tiene derecho teda t·'exic::mo, de acuerdo con 
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el párrafo tercero del l\rt. 4o. de nuestra Ley Fundamental, de donde 

se desprende que la Asistencia Sócial es una "Actividad Solidaria del 

Estado Mexicano11
, que busca disminuir carenicas de personas y grupos 

que han quedado rezagados del Desarrollo Nacional, cuya aplicación 

actualmente sigue rindiendo frutos prcmisorios, garantizando además, la 

concurrencia y colalx>ración de la Federación, entidades federativas y 

sectores social y privado, cuya participación ha ido creciendo. 

En el D.O.F. del 30 de junio de 1986, se publicó el Estatuto Orgánico 

que regula su estructura y funcionamiento actual, beneficiando con esta 

reestructuración a aquellos sectores de la población no incorporados a 

Sisterra alguno de Seguridad Social, lo que implica que los mejores 

esfuerzos deban dirigirse preferentemente a las zonas marginadas 

rurales y urbanas, apoyando así el propósito del Gobierno de la 

República de avanzar hacia la ya mencionada Sociedad Igualitaria. 

Este ordenamiento específico, ha propiciado la Coordinación y 

Organización de los Servicios Asistenciales a menores y ancianos 

desamparados, mujeres de bajos recursos en estado de gestación o 

lactancia, minusválidos, indigentes, fannacod.ependientes, familias y 

canunidades en condiciones de marginación, a más de que se ha limitado 

la dispersión de es fuerzas y recursos, a partir de la interrelación 

sistemática de las acciones de los sectores social y privado bajo la 

Rectoría del Estado, que para su consolidación y siguiendo los 

principios de nuestro Sistema Federal, se prcm::>Vió ante las entidades 

federativas la promulgación de Leyes Estatales en la materia, 

resultando de estas gestiones la expedición de 31 ordenamientos en el 

mismo número de es ta dos . 

La secretaría de salud ha expedido a partir del mes de mayo de 1986, 

las Normas Técnicas inherentes a los 12 Servicios Asistenciales 

Básicos, que han permitido constituir un sólido método operacional que 

uniformó actitudes y criterios de las Dependencias, Entidades y 

Sectores que actúan en el campo de la Asistencia Social y que se 

integran a los fines del Sisterra Nacional de salud, cuya aplicación son 

de observancia nacional, permitiendo simplificar procesos, unificar 
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acciones y asegurar el cumplimiento de los principios de la Asistencia 

Social. Con la formalización y entrada en vigor de todas estas 

disposiciones legales y la estrecha relación que se ha logrado en tcdos 

los ordenes con las Dependencias y Entidades de nivel federal, estatal 

Y municipal que actúan en este campo, se ha hecho PJSible el 

establecimiento de un rrodelo único de Asistencia Social, en el cual la 

sustentación jurídica permitió el fortalecirriiento institucional, 

mediante la aplicación de Pro;rama.s que generan una operación unifoone 

de los Servicios Asistenciales en todo el territorio nacional, [X)r lo 

cual poderos afinnar que a partir de ese memento: 

ºLa Asistencia Social ha dejado de ser manifestación de pareceres, 

interpretaciones o gustos personales; se sustenta ahora en un 

Régimen de cerecho" ( 77l • 

El cumplimiento de Objetivos y Metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

del Programa Nacional de salud, determinó cano necesario disponer de 

recursos idóneos y eficacez para otim.izar recursos, racionalizar 

estructuras, conjuntar esfuerzos, evitar duplicidades y lograr el 

aprovechamiento de infraestructura ccmún de servicios, dando lugar a la 

creación del Subsector de Asistencia Social. en el que integraron el 

D.l.F. Nacional, que guarda el carácter de Coordinada:, los Centros de 

Integración Juvenil y el Instituto Nacional de la Senectud y resultando 

de su operación, que las Entidades que lo constituyen logren avances 

significativos en cuestiones programáticas, presupuesta les y de 

organización, que se han traducido en más y mejores realizaciones. 

confor:me las vertientes que para la instrumentación y ejecución de 

acciones se dispone en e:.. P.N.D., redliza.r trabajos conjuntos las 

Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráuücos, Desarrollo Urbano y 

Ecología, El:lucación Pública, Gobernación, Reforma Agraria, de salud, el 

Departamento del Distrito Federal, las Procuradurías, General de la 

<77) RUIZ PEREZ, Leobardo C. Informe de Actividades Realizadas en 19Eó, 
por el sistema Nu.::ional para el [)!sarrollo Integral de la Familia. 
México, 1987 . p. 6. 
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República y del Distrito Federal. la Canpañia Nacional de Subsistencias 

Populares, el Instituto Moxicano del Seguro Social, el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el 

Programa Nacional de SOlidaridad, lo que ha dado lugar a una irás amplia 

y efectiva articulación e integración de la acción del Sector Público 

Federal en materia de Asistencia Social. Acorde a los lineamientos y 

orientaciones en materia de coordinación con Estados y Municipios, 

establecidos en la Ley de Planeación y en el P.D.N. el D.I.F. ha 

estrechado los vínculos de canunicación y Co:lperación con dichas 

instancias del Gobierno, a fin de que los beneficios de la Asistencia 

Social lleguen al mayor número de personas, suscribiéndose por lo 

mismo, Convenios de Coordinación y cooperación con los Gobiernos de las 

31 entidades federativas, que permitió formar a nivel nacional 

Programas Operativos, Ordenamientos Jurídicos y Estructuras Orgánicas 

de los Sistanas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de 

la E'amilia. 

Los campos de Salud, Alimentación y Educación constituyen aspectos de 

atención prioritaria para el Gobierno de la República, en los cuales la 

participación del D. I. F. se ha venido dando de manera creciente, 

coadyuvando a disminuir las desigualdades que aún laceran a grupos 

importantes de nuestra sociedad, debiéndose resaltar su inigualable 

labor en lo concerniente a: 

a) Las campañas de Vacunación, tendientes a abatir las incidencias 

de Enfermedades Transmisibles y limitar las No Transmisibles. 

b) Asistencia Médica y Servicios Odontológicos en ccmunidades 

marginadas . 

c l Programas de Planificación E'amiliar, en las zonas urbanas y 

rurales marginadas. 

d) Programa contra las Adicciones 

e) Atención a la población en Condiciones de Minusvalía Física y 

Programas de Rehabilitación. 

f) Educación entre la Salud. 

g) Programas de Asistencia Social Alimentaria, tendientes a lograr 

no sólo la subsistencia, sino también el desarrollo de Facultades 
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Físicas y t-lentales de los niños, ancianos, mujeres en perícxios de 

gestación o lactancia, familias con p::>sibilidades econémicas 

escasas y canunidades marginadas. En favor de la niñez se tiene 

implementado el Programa Especial de Alimentación para Niños 

( PREPAN) y la producción y distribución de Raciones Alimentarias 

para Escolares. Los Ancianos, Mujeres y Familias de bajo poder 

adquisitivo, así cano canunidades marginadas, se atienden con los 

Programas de Ayuda al Gasto Familiar (PAGAF), y de Asistencia 

Social Alimentaria a Familias (PASAF), que logró incorporar en 

1989, a 860,000 beneficiarios. 

Los propósitos de estos Programas de Alimentación, son generar 

condiciones en los grupos de m;inores ingresos que les permitan 

integrarse al Desarrollo Nacional, no se trata de subisdiarlos 

indefinidam;inte. 

h) Acciones de Asistencia Educacional y para el Desarrollo Artístico 

y Cultural (atención preescolar y escolar básica, primaria y 

secundaria abiertas, educación tecnológica, alfabetización, 

capacitación y adiestramiento a personas de baja condición 

econémi ca ) . 

i) Acciones de Desarrollo Integral y salud Social (eventos cívicos, 

culturales, artísticos y deportivos). 

j) Acciones de Asistencia Jurídica a personas de bajos ingresos 

(prevención y tratamiento de los menores maltratados, ejercicio 

de la tutela y la conciliación de intereses de la familia). 

k) Fcmento a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Apropiado (biotecnología y desarrollo de medicam;intos, 

alimentación y nutrición, reprcducción humana, crecimiento y 
desarrollo y salud mental). 

cada vez mejor, el DIF logra perfeccionar los Sistemas de 

Administración de sus Recursos Huma.nos, Materiales y Financieros, que 

ha traido consigo una reforma sustancial y la modernización de los 

Servicios de salud y por ende de los de Asistencia Social, destinado en 

1989, el 89. 3% de los recursos que le fueron asignados por la 

secretaría de Programación y Presupuesto, a la Operación de sus 

Programas Institucionales, beneficiando a 7 .J millones de personas de -
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escasos rec~sos, que aunadas a los esfuerzos y recursos de quienes 

tienen la resp:msabilidad de atender la Asistencia So:ial en México, 

hizo factible apoyar en la satisfacción de sus necesidades esenciales a 

casi 2.5 millones dt ccmf-\'3,ttiotas. 

4.5 La Secretaría de Salud. 

La evolución de las Instituciones encargadas de proporcionar atención y 

servicios de salud a la población mexicana es amplísima, razón por la 

cual se tratará este terna de manera suscinta, resaltando únicamente los 

aspectos que he considerado !l'ás relevantes. 

Durante la Colonia, la Salubridad Pública fue aclrninistrada por el 

Tribunal del Protcxnedicato, el cual hubo de ser supr.i.mido por Ley del 

21 de noviei\bre de 1831. siendo substituido por la Facultad Médica del 

Distrito Federal, fecha a partir de la cual por diferentes Leyes y 

Dec::etos, diversas Dependencias ejercieron ccmr;:etencia en la materia 

hasta el año de 1917, año en el que por disposición Constitucional se 

creó el Departamento de Salubridad. Asímism:::i, también desde la Colonia, 

fueron dictadas diversas disp:>siciones en materia de Asistencia, 

encanendándosele desde 1861 a la Secretaria de Estado y del despacho de 

Gobernación varias funciones asistenciales. Hasta 1937 con motivo de la 

expedición del Decreto ananado del H. Congreso de la Unión del 31 de 

diciembre de ese año, que crea la Secretaría de Asistencia Pública, se 

le transfiere a ésta todo lo relativo a la Asistencia Nacional. 

A partir del Decreto del 5 de octubre de 1943, se fusionaron la 

Secretaria de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad, para 

crear la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, cuyas funciones 

tuvieron vigencia hasta 1982, año en que se transfonnó en la actual 

Secretaría de Salud: 

El 25 de agosto de 1981 se creó la Coordinación de los Servicios de 

Salud de la Presidencia de la República, cuya misión especifica 

consistió en proponer las bases que permitieran establece_;: un sistema 

Nacional de Salud que lograra deter.minar los elenentos normativos, 
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admini~trativos, financieros y técnicos necesarios para- coordinar en 

fonna eficiente las acciones y recursos relativos a la prestación de 

servicios de salud, así cerno definir las estrategias y acciones que 

coadyuven a este fin, y fiJar las bases para la integración de los 

servicios públicos de sal Ud en un Sis tenia. Nacional, que diera cobertura 

a toda la ¡:oblación. 

Tras largos estudios diagnósticos de la situación prevaleciente y de 

instrumentar la integración de algunos servicios a Instituciones a 

donde les corresp:>ndía ubicarse en función de su naturaleza, la 

Ccx.'rdinaciónlo:;ra definir tres grandes estrategias para consolidar el 

Sistema Nacional de Salud: 

"I. La Sectorización, que significa el agrup:uniento de todo 

servicio público de salud bajo la coordinación de la 

Secretaría del Ramo. Es una forma de organización de la 

Administración Pública Federal para hacer efectivas las 

facultades del Ejecutvio Federal, en lo que se refiere a la 

orientación del traba.jo de las Instituciones para alcanzar los 

objetivos cc:munes en aspectos específicos de la vida nacional. 

Una Secretaría de Estado es res¡:onsable de emitir las normas y 

de coordinar las actividades de cada sector al planear. 

evaluar, y vigilar las Entidades Paraestatales adscritas al 

Sector. 

II. La. Descentralización, es la decisión superior de gobierno, 

¡=orque busca equilibrar las relaciones Unión-Estados, pero es 

también quehacer adnu.nistrativo de precisión, puesto que se 

tiende a que se integren Sistemas Locales de salud eficientes 

que atiendan meJor las nece3idades de la sociedad. 

III. La M::dernización consiste en la reordenación de las 

funciones sustantivas, connotados ahora en ámbitos precisos a 

saber: Servicios de salud, Regulación Sanitaria e 

Investigación y Desarrollo, además en lo concerniente a las 

tareas de regulación de a¡:oyo: Planeación y Administración" QBJ 

( 78 J SOBERON ACEVE!Xl, Guillemo y Otros. La Descentralización de los 
Servicios de salud. F.ditorial. Miguel.Porrúa, :·:éxico 19;6. pp. ~6-49. 
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Este planteamiento filosófico de la política de salud incide 

directamente en otro de los postulados resicos del ideario poli tico 

ideológico del Ex-Presidente de México, Lic. ~!iguel de la Madrid 

Hurtado, el referente a la "Sociedad Igualitaria", inscribiéndose ahí 

el canpraniso de elevar el Derecho a la Protección de la Salud a rango 

constitucional, que fue aproOOda ¡;:or el Congreso de la Unión en 

diciembre de 1982, añadiéndose éste a las Garantías SOciales 

consignadas en nuestra carta fugna, fecha a partir de la cual la 

Secretaría de Salud ha llevado a cabo diversas acciones para la 

Descentralización y la Integración del Sistema Nacional de Salud. 

El 5 de febrero de 1983 se instaló el Gabinete de Salud cano Organo 

Colegiado para coadyuvar en la Planeación del Sector Salud, siendo 

presidido por el Presidente de la República e integrado por las 

Secretarías de Programación y Presupuesto, Contraloría General de la 

Federación, y de Salud, además de los Directores Generales del 

Instituto Mexicano del Seguro SOcial, Instituto de Seguridad y 

Servicios SOciales para los Trab3jadores del Estado y Desarrollo 

Integral de la Familia, el cual es apoyado por el Secretario Técnico de 

Gabinetes. En esa misma ocasión se aprobaron los Planteamientos 

iniciales para la consolidación del Sistema Nací anal de Salud, esfuerzo 

resada en las referidas estrategias de los Servicios de Salud. 

El Programa Nacional de Salud 1964-1988, fue aprob3do el 7 de agosto de 

1984, el cual sintetiza la acción sinérgica de las Instituciones 

realizadas a través de los Grup:>s Interinstitucionales del Sector 

Salud, en el que se ccmprenden aspectos inherentes a la enseñanza y la 

investigación de salud, la elaboración del cuadro Básico de 

Medicamentos, el Programa de Fanento y Desarrollo de la Industria 

Fannaceútica, el Programa ~e Planificación Familiar y otro mis. Lo 

anterior hizo =ngruente el Trab3jo de la Secretaría de Salud con su 

destino institucional: convertirse en una Dependencia encargada de 

nomar, planear, evaluar, supervisar los Servicios de Salud y ser un 

organism:> de Gestión Financiera, dejando la operación de los misros a 

los estados y a otras entidades de la Administración Pública Federal, 

repercutiendo ese cambio en una transformación sustancial, pues de 116 
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Unidades klministrativas se ha pasado a 60, lográndose elaborar un 

Programa de Racionalización de la Regulación con la filosofía de 

"controlar menos para controlar mejor 11
• 

El 13 de febrero de 1983, fue pranulgado un Decreto por el que se 

adicionó con un párrafo penúltimo al Articulo 4o. de la Constitución 

Política, para incorp::irar el "Derecho a la Protección de la Salud", el 

cual en lo esencial establece que: 

a) Tcxla persona tiene derecho a la Protección de la Salud. 

bJ Una Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud. 

c) Esa misma Ley establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de Salubridad General. 

Conforme a lo dispuesto por el referido Artículo 4o., el 7 de febrero 

de 1984 se pranulgó la Ley General de Salud, Reglamentaria del Derecho 

a la Protección de la Salud e Instrumento Básico para dar eficacia 

pro:jresiva para que esa Garantía Social pueda darse, entrando en v1gor 

el lo. de julio de ese año. La Ley de Salud responde a los propósitos 

de definir el contenido, las finalidades y las bases jurídicas del 

Derecho a la Protección a la Salud y a precisar el contenido normativo 

de las materias de Salubriad General, teniendo entre sus objetivos, dar 

impulso a la cescentralización a través de una distribución de 

canpetencias en materia de Salubridad General entre la Federación y las 

entidades federativas (Títulos Primero y Segundo), estableciendo su 

articulado: La definición de materias de Salubridad General (Tercero), 

precisa las Autoridades Sanitarias, siendo Wld de ellas los Gobiernos 

de las entidades federativas (cuarto), indica caro una de las 

Atribuciones de la Secretaría, impulsar la C€scentralización de los 

servicios de Salud(Séptimol, señala el propósito de establecer Sistanas 

Estatales de Salud y la responsabilidad de los Gobiernos Estatales en 

su Planeación, Organización y Desarrollo <Noveno), distribuye las 

canpetencias entre la federación y los estados (Décimotercero), 

establece las bases y modalidades en el ejercicio de esas Atribuciones 

y ·'" la prestación de los Servicios de Salubridad Genera l. de 

conformidad con los Acuerdos de Coordinación suscritos entre la 
secretaría de Salud y los Gobiernos estatales y el 
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Desarrollo (Décirnoctavo), refieren la Estructura Administrativa que 

tendrán los Servicios de Salud ( Décimonoveno y Vigésimo), y establece 

las Bases a que se sujetan esos Acuerdos de Coordinación {Vigésimo 

Primero). 

Con fecha 8 de marzo de 1984 se expidió un decreto por el que se 

determina la descentralización a los c;obiernos estatales de los 

servicios de Salud de esta Secretaría y los del Programa IMSS-COPLAMAR 

que, por encargo del Poder Ejecutivo, presta el IMSS para la atención 

de la población abierta en las zonas rurales. En concordancia con lo 

señalado en el Convenio Unico de Desarrollo y en los Decretos del 30 de 

agosto de 1984 y del 8 de marzo de 1984, la s.s. ha formalizado 

Convenios con los 31 Gobiernos de los Estados de la República y el 

o.o. F., cuyas finalidades han consistido fundamentalmente: establecer 

el tif:O y característic¿·~.: operativas de lo~ Servicios de Salud; 

determinar las funciones gue corres1=0nda realizar a la misma Secretaría 

y al Estado; determinar los recursos que se aportan al efecto y 

efectuar las transferencias que corresi:ondan; establecer la Estructura 

Administrativa para los servicios de Salud en la entidad; desarrollar 

los procedimientos para elaborar Progran'ils y Presupuestos confonne a 

Manuales de Coordinación Programática; fijar los lineamientos para la 

Descentralización hacia los Municipios; y establecer normas y 

procedimientos del control que corresponde a la Secretaría de Salud. 

A finales de 1984, culminó la primera etapa del proceso de celebración 

de Acuerdos de coordinación para la descentralización de los Servicios 

de salud con tedas las entidades federativas, arrojando avances 

sustanciales la Coordinación Programática ya que se conformaron los 

Programas Estatales de Salud, se integraron los Canités Internos de 

Administración de los servicios Coordinados de Salud Pública, así como 

los Conités Estatales de Vigilancia IMSS-COPLAMAR, se definieron 

Sistemas de Referencia y Contrareferencia de pacientes en la 

infraestructura conjunta SS-IMSS-COPLAMAR, en algunos casos se avanzó a 

la transferencia de los servicios a los gobiernos Municipales, cano en 

el caso de algunos ayuntamientos del estado de Guerrero, se 

identificaron omisiones y se cancelaron duplicidades. 
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En el proceso de Modernización Legislativa desencadenado por la Ley 

General de Salud, figura destacadamente la renovación de ordenamientos 

locales que se aplican a la Salud, perm.i tiendo la actual1zdción de la 

Legislación Sanitaria Local, mediante la prar.ulgac1ón de Leyes de Salud 

en casi tOO.os los estados de la República. La Segunda etapa del i?Loceso 

de Descentralización se caracterizó por la integración Orgánica de los 

Servicios Coordinados de salud Pública, los del Programa !MSS-COP!.A'lAR 

y los propiamente estatales para formar los Servicios Estatales de 

Salud, operados por la instancia local, dando lugar a que el 24 de 

junio de 1985, se anita un decreto mediante el cual se adiciona un 

Artículo 12 al decreto del 8 de marzo de 1984, en el cual se ordena la 

extinción de los Servicios Coordinados de Salud Pública en forma 

gradual y progresiva, en la medida en que venga consolidando la 

descentralización oPerativa y la integración orgánica de los Servicios 

de salud en cada entidad federativa. 

Esos servicios se sustituirán ¡;:or la Estructura Administrativa que 

acuerde el QJbierno Estatal corres[X>ndiente; bajo cuya Dirección, 

Coordinación y Conducción quedarán los mismos. A partir_ de entonces, se 

han suscrito acuerdos para la Integración Orgánica y la 

descentralización Operativa de Servicios de salud con todas las 

entidades federativas. 

En base a lo antes expuesto, podríamos afirmar que el arreglo del 

Sistema Nacional de salud, ha significado: 

"a) una reordenación Institucional, en la que concurren todas las 

Instituciones que tienen a su cargo Servicios Públicos de Salud 

para ver conjuntamente problemas, programas y recursos, precisar 

universos de acción y hacer lo que a cada quien toca para lograr 

objetivos canunes; 

b) Una Reordenación Estructural. que refiere los cambios que se 

han dado tanto en la estructura de la Dependencia cabeza del 

Sector salud caro las Entidades Sectorizadas para cumplir mejor 

con el ccrnetido que les requiere el Sistema. 

c) una Reordenación dentro del Pacto Federal. para que el Gobierno 

Federal y los Gobiernos Estatales deslinden y armonicen 

responsabilidad en el amplio espectro de la Salubridad General. 
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d) Una Reordenación Territorial, a fin de establecer Sis ternas 

Estatales de Salud, de dimensiones más efectivas que, en conjunto, 

constituyen el Sis terna Nacional de Salud. 

e) Una Reorganización Intersectorial, para sumar a los fines de la 

salud acciones que corresp::mden a otras Secretarías de Estado" 

( 79¡. 

La M::x:iernización p:>lítica y econémica de nuestro país se ha venido 

dando a la par del desarrollo social, que exigió cambios en las Leyes y 

Reglamentos que garantizan la vigencia de los Derechos Sociales, 

reformándose de manera importante los Artículos 4o. y 123 

Constitucionales para garantizar el Derecho a la salud, y los Artículos 

27 y 23 del mismo ordenamiento, para sustentar institucionalmente y 

fortalecer las acciones relativas a la Ley General de Ecología. Se 

expidieron los Reglamentos de Control sanitario de la Publicidad, de 

Prestaciones de Servicios de Atención r-\1dica y de Investigaciones de 

salud, del límite pennisible en el Uso de Plaguicidas y la Fabricación 

de Detergentes, y a la instrumentación de la Ley Forestal. 

La población sin acceso permanente a los Servicios de salud se redujo 

de 14 millones en 1983 a 9. 5 en 1986, no obstante el crecimiento de la 

población; 9 500 canunidades rurales dispersas reciben atención mín.iJra 

básica en salud, con Acciones de Vacunación, fducación para la Salud, 

Planificación Familiar y Control de Enfennedades Epidémicas; se elevó 

la Cobertura de los Servicios que se prestan a la Población Abierta en 

87%; las Unidades de Primer N.ivel aunentaron un 15. 4% las camas 

Hospitalarias un ll.6%; se implantó una Red de 70 Servicios de 

Rehabilitación ubicadas en las principales ciudades de los 31 estados 

de la República, las cuales apoyan los Servicios de Medicina Fis1ca y 

Rehabilitación de los Hospitales Generales de Zona, los Centros Médicos 

Nacionales y dos Unidades de Especialidades del Valle de México; se 

<79J Ibid. p. 60. 
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logró descender las Tasas de Mortalidad a 5. 2 defunciones y la de 

Natalidad a 32.34 por cada mil habitantes; se incrementó la esperanza 

de vida a 68.2 años; las metas de morbilidad señaladas en el Prograrna 

Nacional de salud para 1968 en relación a enfermedades transrusibles 

caro p:ilicml.elitis, tos ferina, tétanos, tuberculosis, lepra, sífilis, 

gonorrea, dengue, brucelosis, fiebre reumática, tifoidea y 

oncocercosis, han sido alcanzadas o superadas, habiéndose establecido 

campañas Nacionales de vacunación y un Consejo Nacional para ccmbatir 

el SIDA, al ser considerado dentro de la lista de enfermedades _bajo 

vigilancia epidémica, cuya notificación es de carácter inmediato y 

obligatorio. Se logró avanzar en la Prevención y Canbate de los 

Probleiras de Salud Pública causados por la farmacodependencia, el Abuso 

de Bebidas Alcohólicas y el Tabaquismo. se logró reducir la tasa de 

Mortalidad Perinatal e incr~ntar a un 30% la Cirugía Ambulatoria, 

prescindiendo de la Hospitalización; prcrnover y vigilar el Programa de 

Salud y Seguridad para los Trabajadores y la instauración de las 

Canisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, tanto en las Empresas 

Privadas, cano en las Dependencias Públicas. 

En materia de Asistencia Social, la secretaría de Salud participa 

activamente en múltiples acciones, entre las cuales se mencionarán tan 

sólo las más relevantes, las cuales se derivan de las atribuciones y 

obligaciones que le confiere la Ley General de Salud, habiendo sido 

publicadas en su oportunidad en el D.O.f. bajo el rubro de "Normas 

Técnicas para la Prestación de Servicios de Asistencia Social 11
, de 

conformidad con la Vigente Ley Sobre el Sisteira Nacional de Asistencia 

Social, y del Reglamento Interior de la secretaría de Salud, para su 

realización, con la participación de Unidades o Entidades Públicas 

diversas: 

a) En Albergues para Adultos (29-V-86) 

b) Para toda la Prestación de servicios de Rehabilitación 

extrahospitalaria ( 29-V-86) 

c) En Casas Hogar para Menores ( 29-V-86) 

d) En Guarderías para Menores (29-V-86) 

e) En Escuelas Asistenciales para Menores ( 29-V-86) 
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f) En casas Hogar para Ancianos ( 29-V-86) 

g) En casas Cunas ( 29-V-86 l 

h) \J.imentaria a Población !'arginada de Escasos Recurso> i 29-

V-86) 

i) En Cernedores ¡:<1ra Población Indigente y de Escasos Recursos ( 25-

IX-86). 

j) En Centros de Desarrollo Ccmunitario (25-IX-86) 

k) En Hogares Sustitutos ( 25-IX-86) 

l) En la Rehabilitación a Inválidos U.o.-X-86) 

Por otra ¡:<Irte, la propia Ley General de Salud y el Reglamento Interior 

de la secretaría de Salud, señalan otro tipo de actividades a 

desarrollar por parte de ésta, las cuales se han publicado en el D. O. f. 

en diferentes fechas, denaninándose caro "NOrm;is Técnicas" para: 

a) La Prestación de servicios de Atención Prim3.ria a la Salud ( 7-

V!I-861 

bl La Planificación fdm.lllar en Atención Prm.aria a la Salud (7-

VIJ-86) 

c) La Vigilancia Epidem10lógica de la Nutrición Humana ( 28-XI-

86) 

d) El Control de la Nutric1ón, del Crecimiento y del Desarrollo del 

Niño en la Atención Pri.Jrana a la Salud ( 28-XI-86) 

e) La Prestación de Servicios de Salud Mental en la Atención 

Prilnaria a la Salud (21-VIII-871 

f l Para La Prestación de Servicios de Psiquiatría en Hospitales 

Generales y de Especialidad ( 21-VIII-87) 

g) La Prestación de Servicios de Atención Médica a farmacodependien

tes. ( 21-VIIr-87) 

Todo este conjunto Ce dispasiciones han coadyuvado de manera importante 

en la reestructuración int~"'ª.1. de los Servicios de Salud que prestan -

las distintas instituciones nacionales y estatales, las cuales se han -

incrementado cuantitativa y cualitativamente, conforme a las disponibi

lidades presupuesta les asignadas para ello. 



CAPITULO TERCERO 

EL DEP.ECHO ECO~X]·!ICO 

1.1 EL DERECHO ECONC!-4.ICO INI'l::Rt-lACIONAL 

1.1 Nacimiento de un Nueva Derecho 

Si part!.rrios del supuP~to de que e!. Derecho ""5 un con)unto de normas 

coactivas que el Estado i.mp:me a la Sc=iedad, p:xiaoos afir:r.ar entonces 

que ésta sociedad constituye un fenáneno histórico en constante 

evolución y cambio y que el Estado cemocrático en su tarea reguladora 

necesariamente recurre al mismo para: 

a) Reglamentar las relaciones econémi.cas 

bl Definir la organización de la sociedad y del propio Estado 

c) Crear los mecanisrros que resuelvan los conflictos y controversias 

de intereses dentro de un contexto de paz social 

Es en dicho conte.xto donde se hace posible discernir las relaciones que 

se dan entre el sistema econémi.co y las instituciones jurídicas en 

cualqoier sociedad, operando entre el Derecho y la Econanía, una 

interacción dialécüca, tal y como lo ccrnprueban la existencia de la 

propiedad privada ( ranánica-continental l, la libertad de contratación y 

la libertad econémica, pilares todos ellos del modelo econémico liberal 

que se consolidó en el siglo XIX y que se expandió universalrrente en 

base a un econanía autoregulada por las fuerzas del mercado en 

ccm¡:etencia perfecta y descansa precisamente en tales instituciones 

jurídicas, o dicho de otra fonr.a, la Econanía privada y el Derecho 

individualizado son las dos caras de un mismo proceso, que opera en 

dicho lapso histórico y consolida la hegerronía de una clase social 

(Burguesía), que nace de la sociedad feudal iniciando el tránsito a un 

sistema social n-ds avanzado y progresista: El Capitalismo, para lo cual 

el Estado se afianza jurídicamente, teniendo caro función primordial la 

custodia externa a los individuos, base indivisible de la sociedad 

liberal en lo econérnico y en lo jurídico. 
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Históricamente ese r.odelo econémico-Jurídico presentó problemas casi 

insuperaoles, ya ..:;ue el Esta.do, cent:.ro de t=OOer, .:!e;:cs1o;J.r!.::i :!e 

intereses plurales, es obl.i.gado a "intervenir·• y "~r~.:...:;..¡:..a.r" ~n :..::i 

rrecanisrcs del mercado a fin de correglr L:s C.esequ1l.z.;:rios 

supuestamente naturales e indivisibles, derivándose de ello que esta 

doble función estatal, "intervención" y "participación", impacte los 

sistemas jurídicos, donde el Derecho abarcaría nuevas funciones de 

organización de unas relaciones sociales más equitativas, y del 

equilibrio entre las fuerzas econánicas existentes en el contexto 

social. 

Al transfortM.rse el Estado m:xferno de "gendarme" en 11gestor 11
, provoca 

cambios relevantes en los sistemas jurídicos, tal y caro lo sostiene el 

maestro Jorge Witl<er: 

"a) La Ley pasa a ser el instrumento de Programación F.conánica 

b) se sustituyen principios y técnicas jurídicas 

e) El f\:lder Ejecutivo, en desmendro del t.egislativo, pasa a 

formar un centro importante de la producción jurídica" (BO). 

los incios del Cerecho Econánico los encontramos en Alemania e Italia, 

producto de la situación creada por la Primera Guerra Mundial de 1914-

1918, que provocó que se dictaran medidas legales de urgencia para 

ejercer cent.rol sobre las actividades econánicas, dirigidas de manera 

acorde al esfuerzo bélico y a algunas otras de finalidad social, que 

aliviaran la situación de la población y evitaran acaparamiento y 

especulaciones, logrando mantenerse algunas de estas medidas o 

legislaciones aún después del conflicto, originando otras que ayudaron 

a resolver problemas derivados de la post-guerra, sobresaliendo 

especialmente Alemania, que sufrió una grave crisis y aguda inflación, 

lo que aunado a la crisis de 1930-1933, prcpiciaron un_ mayor 

( BO ) WITKER V., Jorge. Cerecho Econáni.co. Fditorial Harla, Colección 
Libros Universitarios, México, 1985. p. s. 
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intervenc1onisrro i' dirección estatal, ya no para hacer frente a :os 

problemas de escasez o .:!e t=ertl!!"b.Jción .:ie la guerra, ~rno 'f=dr"3 :::~s .. :d.se.:: 

los prcblanas de prLxiucc1ón y :nercado, '!' de cesam:ía., ~ro\··.:.c..3'd0s ;:cr ~:!. 

cr1s1s a la qi_!e seguía el proceso inflac1cna!."10 ::e -;:-.:t·.es 

consecuencias, con motivo del abandono casi general del ¡;:iat.rón de 

cambio, el oro, y en el caso particular de Alerrania, a Lll1 prop5s1to 

bélico que exigía concentración de esfuerzos sabre la b3se de una 

férrea disciplina impuesta por el Estado. 

Esta crisis provocó cambios bruscos en los gobiernos de muchos países 

europeos, teniendo gran ret:ercusión en latinoamérica, haciéndose 

generalmente el cambio con una orientación populista, tendencia 

socialista e inspiración meramente rrarxista, trayendo consigo que la 

legislación pranovida p:>r éstos tuviera un carácter de 11dirección 11
, tal 

y caro se apreció en los Estados Unidos, bastión del liberalisro, 

durante el gobierno de Roosevelt, a quien correspondió enfrentar el 

perícdo de más honda depresión, iniciando una Política Nueva ( New 

Deal)que originó una impcrtante legislación, que trajo una serie de 

medidas de ayuda y estimulo a la producción mediante mecanismos de 

acción estatal, actuando de manera más organ1zada el Estado y 

participando en los negocios internos y externos con fines de 

regulación, control, pranoción y desarrollo. 

Al producirse la segunda Guerra Mundial en 1939, las medidas de control 

y dirección econáru.ca se agudizan pcr doquier para responder a las 

exigencias de la guerra y a sus repercusiones en el camp=:> social y 

econémico, iniciándose a partir de la p:>st-guerra wt vasto irov.imiento 

de liberación de los pueblos que figuraban entonces caro c:olonias y 

dcminios de pctencias europeas, y de un reclarro urgente de mejoramiento 

de las condiciones de vida de una amplia área del mundo que ha sido 

definida hoy en día cerno "Países Subdesarrollados o en Desarrollo" . 

La denaninación Derecho Econémico, cerro nueva disciplina jw: ídica, 

ramal del Derecho Social, tuvo su origen en Alemania, al ser utilizada 

por Hedemarm Justus en sus obras "Wirschaftsrecht" (1929) y "Deutches 

Wirstchaftsrecht" (1939) cuyo significado literal ha venido siendo 
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•..:til1;;:ado ;or tedas las legislacione~h1s;.a.nas' curo :;crnún denarunadcr 

es la acción del Estado, ia cual a través de l.3 :.ey Je ~l 

Reglamentación consiguiente orienta, regula o j1r1;:?, ;r,¿ir:3.::..iv ~Js 

disposiciones de orden público, mientras qt:e las Cor.stltucior.es 

europeas atribuyen al Estado funciones planificadoras e..xpresas, 

inscritas en el llamado Estado SOcial de terechos, sis terna inspirado en 

las ideas de la Social-Deirocracia de amplia difusión en las sociedades 

vigentes en Europa. Cccidental y Ült.i.mamente en Europa Oriental, con 

rrotivo de las transformaciones p::ilíticas, Jurídicas y scciales que ha 

e><Ferimentado desde finales de 1989, esa parte del viejo continente. 

Múltiples son las definiciones que sobre la materia han eru.tido los 

estudiosos de la misma, resaltando entre éstas: 

al "El Derecho Econánico es el conjunto de principios y de normas de 

diversas jerarquías sustancialirente de derecho público que 

inscritas en un orden público econáni.co plasma.do en la Carta 

E\mdamental, facultan al Estado para planear indicativa o 

imperativamente el desarrollo econf.mi.co y social de un país" -

( 81 ) • 

bl "El Derecho Econémi.co es el Derecho regulador de la econanía 

mixta que tiene por finalidad conciliar los intereses privados 

por otro (Gustavo Radbruch)" (82 J. 

c) "El Derecho Econémi.co presenta la singularidad de que no ha 

aparecido caro una rama particular del derecho (desde el Derecho 

del Trabdjo hasta el Derecho Espacial) , sino que lo que ha 

ocurrido es que lo econérni.co se ha desarrollado en casi todas las 

ramas del Derecho Clásico (Gérard Farjat: Droit Econcmi.que"). De 

donde aparece un Derecho Constitucional Econémico, un Derecho 

Penal Econánico y sobre todo un Derecho Administrativo Econánico, 

( 81) Ibid. p. 9. 

( 82 ) Idein. 



182 

que ba ~o tales condiciones surge hoy en ::Ha el J2recr.c Ecor.énu..:o 

caro una manera de considerar i' p:.;ede ser -!L:t.? ·""le- se:-:t.:.: ~.;3 

problemas del C€recho" ( 93) . 

d) "El Derecho Econémico (refiriéndose a lJ. sin-;ularl::..;t.::. je ~.J 

Declaración de los Derechos Sociales :.~x1canos de 191 i) que en 

ella se inició no ha sido una nueva rama, sino que el error es 

querer definir al Oerecho Econánico caro una disciplina jurídica, 

es decir, caro un cuer¡::o de reglas particulares y hcm:géneas .::uya 

estudio y enseñanza constituirán una esr:ec1alidad. En realidad 

más que una disciplina, el Derecho Econán.ico es un orden jurídico 

que responde a las necesidades de una civilización que aún está 

en vías de formación (Claude cnampaud; Contribution a la 

définition du droit éconcrni.que)" (84). 

el "El Derecho Econáni.co es, el conjunto de principios jurídicos que 

informan las disposiciones generalmente de Derecho Público, que 

rigen la política econérnica estatal orientada a prcxrover de 

manera acelerada el desarrollo econémi.co (Daniel ~re Merino)" 

(85 ). 

De las anteriores definiciones poderos concluir que todas ellas apuntan 

a: 

a) Organizar la Econcrnía Macro jurídicamente y asignar al Estado un 

poder de dirección. 

b) Son normas generalmente de Derecho Público que tienen un carácter 

nacional. 

c) Buscan conciliar los intereses generales con los privados y 

proteger los sectores más débiles de la sociedad. 

Concluyendo cabe citar las palabras del Maestro Arturo Pueblita: 

( BJ ) AAN:;EL cuoro, Hugo. El Derecho Econémico. Editorial Por rúa, S .A, 
1-éxic;o, 1980. p. 29. 

( B\) Ibid, pp. 29 y 30. 

(85) WITKER V. Jorge. Op. Cit. p. 9. 
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º •.• que el carácter dinámico y de~ctualizac1ón de nue~tro Derecho, 

es~c1almente el Ccnst1ti..;cicnal Econán .. L:o, va :;rear.do r.:;e'.'::s 

.:-a1..:ces según lo ex.u;e la realidad 3ocial, econ6Tc.l.CJ., ?).:.I:..;.::.i ·!· 

cultural del ¡;:t.:eolo, en el que la interpretación JuG1~1al ':.lene 

una función trascendental" ( Só ) • 

l. 2 Su relación con la Ciencia Econánica. 

Los procesos de interferencia entre la econc:mía y el Derecho son de 

larga data, tal y caro lo hemos ¡:odido apreciar en la reseña histórica 

que se describió en párrafos que anteceden, caracterizados por un 

sinnúmero de cambios econémicos y de explosiva dinámica social, 

mediante la cual el Estado organizó y orientó la producción, creó 

planes, reguló y controló el ccmercio interno y externo, fcxnentó las 

inversiones, controló el crédito, dictando diversas medidas de estímulo 

para actividades específicas o a las que se realizan en determinadas 

zonas que se desean proteger. 

tas relaciones recíprocas que se presentan entre la Econcmía y el 

Derecho pueden corroborarse en el hecho de que a una econcrnia 

intervenida y dirigida por el px!er público, corresponde siempre un 

orden jurídico público y administrativo, es decir, a nonnas inorgánicas 

individualizadas, a¡itas y funcionales para econanías autorreguladas y 

descentralizadas, le suceden normas orgánicas flll1cionales penetradas 

por reglamentación y directriz estatal, en donde el nuevo Derecho de la 

intervención estatal, está estructurado sobr:e nuevos conceptos y 

categorías jurídicas: la propiedad función social, los contratos de 

adhesión, los controles de precios y alquileres, la intermediación 

estatal entre el capital y el trabajo, la determinación del 

presupuesto, el control del dinero, crédito y carercio exterior, todos 

ellos signos indicadores de profundos cambios en las sociedades 

( 36 ) PUEBLITA, Arturo. Elementos El::Onánicos en las Constituciones de 
México. Segunda Fd. Fditorial Noriega Fditores. México, 1987. p. 18. 
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cuyo proceso avanza hacia su racionalidad y 

A la Econcrnía Política que estudia y sist.emati=a l:J.s dec151 .. :m.es 

m.icrceconáru.cas (empresas), le sustituye la Poli tica Econáru.ca que 

sitúa al Estado caro cent.ro de decisiones rra.croeconérnicas, a las cuales 

los agentes econánicos deben atenerse y ajustarse, er1g1éndose el 

"Estado del Bienestar" (Wslfare Statel cerro indicador del progreso 

social y su participación se articula a la estructura misma de la nueva 

econcrnía mixta (social de mercado l , conforireda por medio de empresas 

privadas, públicas y trasnacionales, tranforrrándose la Política 

F.conánica en ciencia y técnica, avanzando hacia la planificación al 

regular denocráticamente las decisiones y ejecuciones econánicas de los 

grup:>s o individuos o empresas. 

caro consecuencia, el sistema normativo sigue el sentido y ritroo de 

estos cambios, siendo indispensable para disciplinar y regular primero 

la política econánica y luego regular jurídicamente la planificación, 

la imperiosa aparición del Derecho Econánico que en su carácter 

instrumental y subordinado del Estado planificador, registra, 

sistematiza y evalúa este prolifero universo de normas que por su 

propia naturaleza son creadas en fonra empírica coyuntural y no 

codificada, surgiendo éste caro una nueva rama del Derecho Público, de 

tal suerte que su estudio supera los métodos fonralistas y cae de lleno 

en el amplio campo de lo econánico y social, de ahí que podam::>s 

sos tener que : 

al A sistanas econánicos liberales han correspondido sistemas 

jurídicos individualistas y privatistas. 

b) A sistemas econánicos socializados les correspondieron sistemas 

jurídicos administrativistas y públicos. Teniendo dichos cambios 

caro centro nodal el derecho de propiedad y sus consecuentes 

efectos jurídicos y econánicos. 

c) A sistemas econánicos mixtos, corresponden sistemas jurídicos 

orgánicos e inorgánicos (coexistencia de derechos públicos y 

privados). 
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El nacimiento del Derecho Econémico caro ya se señaló, se da en les 

sistetMs sociali:ados y :n.i:<tas, cano L!!l tr.str~en~0 0-"€ =~j· ... ~a, 
d1sc1pllna y sanciona la p:>lítica econém.t~a :· la ::-lan!.: 1.=3::..::-. :it:ú 

desarrollo, integrado t=Qr categorías Jurídicas ( e:.emer.~o f..:l!.7r..3.l 1 y 

econémicos (elemento material), cuyo obJeto de estudio es "bicéfala", 

teniendo ambos elementos cerno eje central el fenémeno del 

intervencionisno estatal en la Econanía (mixta o socializada) a ftn de 

alcanzar metas definidas por el sistema ¡::clítico global, recogidas en 

las Constituciones Nacionales. Este eje central será distinto en uno u 

otro sistema econémico (ruxto o socializado) . Este intervencionisrro y 

dirección estatal ha generado una rama autóncma en la ciencia 

econánica: La Política Econémica, que estudia, sistematiza y evalúa los 

instrumentos técnicos de intervención estatal con el fin de regular la 

producción, distribución, circulación y conslllOO en una canunidad que 

aún nantiene mecanismos de mercado para la asignación de recursos e 

incluso, cuando ésta se racionaliza, se hace sistanática y permanente, 

avanza hacia la planificación dem:x::rática o concertada. 

En la sociedad occidental, para regular ambos matices del 

intervencionisrro estatal surge el Derecho f.conémico, caoo un 

subconjunto normotivo que regula, disciplina y ejecuta la Política 

Econánica y la Planificación en busca del desarrollo que equilibre 

necesidades sociales ilimltadas frente a recursos materiales escasos, 

mientras que cuando dicho intervencioniSIOC> estatal es total y 

planificado .imperativamente cano en los sistemas socializados, exige 

nonnas administrativas y econánicas totales, dándole al Derecho 

Econánico una función hegemónica confundiéndolo ¡::cr lo general con el 

Derecho de la Planificación, volviéndose ambos en sinónimos, 

Concluyendo y de acuerdo a la tesis del maestro Jorge Witker, en los 

modelos mixtos o de Estado social de Derecho, el Derecho Econérnico es: 

"el derecho de dirección, de mando que se adscribe en el ámbito 

del derecho público, sin desconocer su incidencia normativa en 

áreas del derecho mercantil. Este carácter de "derecho 

fronterizo", ha llevado a algunos autores a scstener que en los 
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sis tenas econém.icos m.ixtos, este derecho es derecho de síntesis, 

activ1dJ.::les econá:u.::3s ::.o est.:-1ct3..":".en::.e .:..:id1v:.di..:al.;.~:.is 

intereses públ1ccs de ::i1rección" ( :.7}. 

Sin embargo, t=arª los autores italianos, más que un Derecho Econáru.co 

de dirección, habría que hablar de un Derecho de la E.canonía. 

Los sujetos del cerecho Econémico, técnicamente son el Estado, caro 

rector del proceso econémico, junto a diversos agentes ejecutores de 

actividades econánicas que se registran en el circuito de un país; 

tratándose entonces de agentes que están en el sector de las empresas 

(públicas y privadas) y el sector de los ccnsumidores (familias), pero 

insertos en el circuí to general del sistema econáru.co, ya sea caro 

oferentes o cc:m:> consunidores econánicos reales. 

La función del Estado cano director y rector, que actúa activamente 

cano depositario de los intereses globales del sistema y no caro un 

ente a¡eno a la propia sociedad, consiste en el papel de mando y 

jerarquía y los agentes afectados tienen la obligación de observar un 

acatamiento que obviamente está. previsto en las garantías individuales 

(derechos-autonanía) de todo Estado Social de Derecho, en cuyo contexto 

de legalidad, las violaciones o infracciones a las directivas estatales 

son sancionadas ¡:or las técnicas del Derecho Penal Econémicc existente 

en tcxio sistana econáni.co. 

Por lo que se refiere a los demás sujetos, surge la duda en la 

normatividad mercantil concurrente que es dable que se presente ccn 

normas del Derecho Econémico y pese a lo difícil del problema y 

utilizando criterios de especificidad podríarros afirmar que: 

" ... la regulación irercantil ( canerciantes) apunta a normar 

( B7) WITKER, Jorge. Op. Cit. p. 7. 
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relaciones privadas de tip::> subjetivas las que siguen .en la órbita 

privada, pero que al actuar en el mercado regulado r>r noi:.-=:-.a:; je 

política econé:m..i.ca de tifX) general, a este ru.,;el. 

canerciantes estén regidos por el D=recho Econáru.co. En est.as 

normas el Estado, rector del proceso econémi.co, imp:me a los 

agentes privados reglas de canportamiento a productores, 

distribuidores y prestadores de bienes y servicios para la 

colectividad, al rrargen de su profesión de cc:rnerciantes o no 11 
-

( 88). 

1.3 En las Legislaciones de los Paises Industrializados. 

El sistema econérnico es el conjWltO de esctructuras, relaciones e 

Instituciones COTlplejas que resuelven la contradicción presente de las 

sociedades humanas ante las ilimitadas necesidades individuales y 

colectivas, los limitados recursos materiales disponibles para 

satisfacerlos, (conocido canúnmente caro el Principio de Escasez). Por 

otro lado, el sistema jurídico confonra aquel subsistema de control 

social, que dimana del Estado en fot:tM de normas jurídicas, disciplina 

al cuerpo social en base a una ideología de aceptación. 

El Principio de Escasez, base del sistema econémico, históricamente ha 

sido resuelto en función de tres grandes interrogantes ¿Qué producir?, 

¿Cém:J producir? y ¿Para quién producir?, en función a la respuesta que 

se decida dar a cada una de las premisas, la sociedad contanporánea 

identifica tr:s sistenas econánicos y t:er tanto jurídicos: 

a) Sistema capitalista Liberal (o econcmía de irercado), 

b) Sisterra Colectivista Socialista o econanias centralmente 

planificadas). 

c) Sisterras Mixtos Duales 

públ kos y priva dos o 

Derecho). 

(88 ) lbid. pp. 8 y 9 • 

(o econcmía s fo.oradas por sectores 

descentralizados, Estado Social de 
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El Sistema ~pit.alisi:.a. o Liberal :esuelve las t.res interro:;ant.es: 

prcduc1r la que el mercad~ demande a uavés de tr..presas ;.= n·J..:a:i 

destinadas a cons1..."7...i.:..:res ..;..;e :cn~an tn=e::- ::!e c:mpra, aquí, -:1 :.:~:.:i..::i : 

el cerecho se li..¡ut,m a t:rCt€9er el libre desenvolvlrnientc del orden 

econémica privado, sus acciones son de garantía, y su técnica de 

actuación es de policia (Estado gendanne) , y subsistema jurídico 

individualista y privado. 

En los Países Industrializados, el sistema de econanía libre o de 

mercado surgido en el siglo XVIII, consolidado en el XIX y principios 

del XX al calor de la Revolución Industrial, tuvo cerno centro 

geoeconánico a Inglaterra, determinando su gestación los factores 

siguientes: 

a) Consolidación de los Mercados Nacionales (Francia e Inglaterra). 

b) Apertura do los Mercados Internacionales. 

e) Invenciones Tecnológicas Productivas. 

d) Consolidación de la Propiedad Privada sobre los medios de la 

Prcducción. 

e) División Social del Trabajo. 

f) Desarrollo de las ideas liberales (libertad, igualdad y 

paternidad) . 

g) Desarrollo de Instrumentos Financieros, l't:lnetarios y Bancarios y 

de Sociedades Mercantiles. 

h) Presencia de un Estado Abstencionista con limitadas tareas 

(custodia de fronteras, seguridad interna y regulador externo de 

individuos). 

il La Econania es una actividad natural autorreguladora por el 

mercado que fija a través de los precios, las retribuciones al 

capital y al Trabajo. 

j) La libertad Eccuérnica es total, tanto a nivel interno caro a nivel 

de los intercambios entre países (división internacional del 

trabajo). 

Tras su mayor esplendor durante el siglo pasado, en la primera década 

del presente tuvo diversos desajustes, crisis y desequilibrios que 

desernbocaron en la Primera Guerra Mundial de 1914 y en la Gran crisis 
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de 1929-30, teniendo ~e t.ransfor':':'ldrse en un Sistema de Ecor.an.13 :·Uxta, 

conocido con una gran variedad de ncmcres \ecor..:r.iJ. r.ec!..1::er31., 

econcr.úa social del rner.:-ado, econaní.a de r.:ercsdo con pian.i..:l.:,,,,.::...:..r. 

indicativa, econanla soc1al1sta de mercado, soc1alisr.o ccnc~r.:nc1al, 

econanía de rrercado administrativo y, más Jurid1carnent.e estado social 

de derecho: capitalismo Reglairentado), para responder al colapso de las 

econanías puras de mercado, sustentado en las teorías de John :-Uynard 

Keynes y en la ex[:Eriencia del "Nuevo Trato 11 del Presidente 

norteairericano Franklin o. Roosevelt de 1934, teniendo caro 

características principales a partir de entonces: 

a) Rectoría del Estado en la dirección del sistE!!M econémico. 

b) Creación de un Sector Público Estratégico. 

e) Existencia de Empresas Privadas nacionales y extranjeras. 

d) Areas Econáru.cas Planificadas o Publicitadas. 

e) Areas E:conánicas Concurrencia.les o Privatizadas. 

fl Aceptación parcial y regulada de los rrecanismos del mercado. 

g) W.beración Parcial del Conercio Exterior. 

h) Protección estatal de sectores atrasados. 

i) Seo:vicios Públicos en Salud, Seguridad Social y otros. 

j) Libertad individual l'lnpresarial. 

LOS Paises Industrializados o Desarrollados han recuperado y 

prácticamente monopolizado la capacidad de iniciativa a nivel global, 

la cual se manifiesta en el campo de las políticas econánicas, que 

condicionan enormemente la evolución de la econan.ía mundial, así caoo 

en el terreno de las ideas, ideologías y propuestas de política 

econánica para los Países en Desarrollo. En el nivel internacional han 

multiplicado sus acciones conjuntas y de coordinación de sus políticas, 

CCl110 se aprecia en la serie de inc1ativas del llamado "Grupo de los 7" 

(Estados Unidos, Japón, AlE!!Mnia Federal, Francia, el Reino Unido, 

Italia y canadá) , las propuestas para iniciar nuevas rondas de 

negociaciones carerciales multilaterales en el marco del GATI' (Acuerdo 

General de Aranceles y CCmercio) , las reuniones de los Jefes de esos 

Estados que funcionan caro W1a especie de 11 Directorio" que señala las 
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pautas de acción y define las iniciati'.'as ~e se p:inen luego en marcha 

en el nivel global. 

Los planteamientos canunes y las acciones concertadas de los ?aises 

Industrializados son un hecho cotidiano, que a pesar de sus diferencias 

entre ellos (los conflictos canerciales entre Estados Unidos y Japón y 

entre éstos y la Canunidad F.conánica Europea) han logrado diseñar 

mecaniStK:>s y procedim.ientos pa..ra la resolución de sus diferencias, 

pudiéndo citarse cano tal vez el más eficaz de estos mecanismos a la 

CX:DE. 

El principal logro de estos países ha sido sin duda alguna el control 

de la inflación, lo cual les ha permitldo lograr mayores exportaciones, 

aumentos en el ritmo de su Crecimiento y Porducto Interno Bruto per 

Cópita, mejoras en el nivel de vida de su población y de política 

distributiva; un acelerado desarrollo tecnológico que han generado un 

mayor número de inversiones sociales. 

l. 4 En las legislaciones de los Países en Vías de Desarrollo. 

Las legislaciones nacionales de este grupo de países no lograron un 

pronto desarrollo cano sucedió en los Países Industrializados o 

Desarrollados, debido fundamental.mente a aspectos culturales e 

institucionales, que conforme fueron rebasándose trajeron consigo 

condiciones propicias para el reconoc.imi.ento e implarentación de esta 

nueva disciplina jurídica,en su interacción con el tcxlo social, 

debiéndose señalar que la legislación econémica de éstos, reviste 

elanentos canunes y diversos, en función del nivel de subdesarrollo que 

adquiere cada país o grupo de países, dejándonos ver la variable 

esencial de que todo cambio estructural en sus econanias, es 

consecuencia de cambios ocurridos en el exterior. 

La caracteristica más notable de los Países en Desarrollo 

conteroporáneos, es su dependencia, subdesarrollo o retraso econánico 

respecto del mundo noratlántico, proceso que se inicia desde los 

primeros años de las diversas etapas de colonización de que fueron 
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obJeto -:ada uno de ellos, razón ¡:ar la cual han ido ado?tar.do 21 

Sistm.a de Econcmía !·lixta o Dual que les ha 51:!0 !":e!'edado ;cr :.3.s 

p:>tencias econé:micas en cu¡·a órbita giran indiv1duaL7.ente, .:!estacar.d;:;o 

en casi tedas ellos una activa y parcial Rectoría del Est.3.do, sin de:ar 

de reconocer la libertad individual anpresa.rial característica de este 

tipci de sistema econémico que pennite que los Países Desarrollados 

intervengan e interfieran en las políticas econémicas emanadas de sus 

respectivos gobiernos, pr1.:>vocado f:Or su excesiva vulnerabilidad 

econáru.ca y jurídica, lo cual hubo ocasionado un doble fenémeno: 

a) La relativa desvinculación de sus econanías, de la evolución de 

la econcm.ia mundial , 

b) La excesiva debilidad ante las consecuencias de las políticas 

econémícas puestas en práctica por los Países Industrializados. 

En el curso de las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, este grupo de países fueron ganando progresivamente una mayor 

autonanía, logrando extender su b3.se prcx:iuctiva, la cual se hizo más 

ccmpleja; su canercio se diversificó; fueron reforzados los acuerdos 

integracion1stas y se amplió el mercado interno; situación que se 

revirtió durante las últimas décadas al sucederse cambios 

significativos, cano la crisis de financiamiento externo que trabó la 

dinámica de crecimiento, deteriorándose los niveles de inversión; se 

restringieron los rrercados cano consecuencia de las medidas de ajuste 

destinadas a contener la demanda; se debilitó el canercio intraregional 

y se abandonaron muchos de los esfuerzos de integración; el canerció 

entre estos países disminuyó y sus exportaciones hacia los Países 

Industrializados decrecieron; se incrementaron el endeudamiento externo 

y las subsecuentes condicionantes que ésto unpuso a la recuperación 

econánica y desarrollo de estos países. 

la politica expanisionista dirigida hacia algunos de los países 

periféricos por parte de los Países Desarrollados, pretende integrarlos 

al capitalism> avanzado, reforzando los rrodelos centrales de producción 

y de constm0, por lo cual se han tenido que enfrentar a una serie de 

dificultades econémicas también políticas y sociales internas, que la 
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han obstaculi:.adoy que en algunos casos desembocó en la tnsta!.acién .:!e 

regír.1enes autoritarios para garanti_zar (cerno único we:!.10) ~.a 

sutordinación econé.rnica, de ahi que estos paises pi;gr.en ~e ~a de:>~r . .sa 

de sus recursos naturales, cuestionen la división internac1.:,r.al de: 

trabajo vigente que les condiciona a esa dependencia, :ni.ser.a que unptde 

desenvolverse a sus econanías internas, lo que ha ocasionado que se 

consoliden cada día más cano bloque de poder internacional. sobre la 

base de la canunión de intereses y no en función de su ideología o 

sistemas ¡:olí tices. 

!.as tesis desarrollistas ¡:or medio de las cuales se pretendía alcanzar 

el 11 progreso 11 econérnico de acuerdo con los modelos sustentados por los 

Países Industrializados, fracasaron en casi tcxios aquellos Países 

Subdesarrollados que en su oportunidad los hubieron implantado, 

trayendo consigo que en estas Naciones se acentúara la concentración 

del ingreso sin que se elevara el nivel de vida de las mayorías, ¡:or lo 

que los países ¡:obres se volvieron relativamente más ¡:obres y los 

países ricos más ricos, aumentando cada día el número de personas sin 

trabajo o subempleadas y las condiciones de vida llegaron a extrema 

i:obreza e indigencia, convirt.iéndose en una situación tan delicada, que 

produjo un cambio sustancial en los gobiernos de estos pueblos, que 

plantearon la urgente necesidad de impulsar el crecimiento, pero dentro 

de un nuevo marco de políticas redistributivas fijadas de acuerdo con 

sus particularidades, cuyas estructuras socioeconém.icas, en muchos 

casos debieron transformarse en función de metas de justicia. 

La estructura econánica de estos países de econanía dependientes tuvo 

que sufrir ciertas defomaciones debido a la cristalización del rol de 

provedores de materias primas y por el proceso de industrialización 

substitutiva de im¡:ortaciones dirigidas ¡:or los gru¡:os daninantes, que 

no les permitieron que la producción se diversificara, rrotivo ¡:or el 

cual se puso especial énfasis en la búsqueda de trodelos propios para 

resol ver los problemas internos, interrelaciones con la cooperación 

internacional entre países con situaciones similares, lográndo 

presionar a los Organisrros Financieros,!.nternacionales (F.M.I., Banco 

~ial y B.I.D.), Gobiernos de Países Industrializados Acree:lores y 
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Banca Internacicr.al, quienes ccmprendiercn que la Sltt.:aci.ón ~r la que 

atravezaba.n estos ?aÍSes dei..:dores no les per.ru~1rÍ3. poc :nLic!~o t,;,.¿mp..:i 

aguantar las pres1cnes sociales •¡ econém.i.cas qu1enes t.LiVleron ..;..:e 

cambiar en cierto :;;rada sus acciones 1· ¡,:clíticas w1puest3s nasta 

entonces, estableciéndose nuevas reglas en lo concerniente a la 

tranferencia de ciencia y teconología y medidas tendientes a lograr en 

un mediano plazo un auténtico desarrollo industrial que les permita 

participar en la producción mundial. 

El proceso legislativo en materia econémica se ha ido reforzando cada 

vez más, pudiéndose observar una casi total ingerencia Estatal en 

muchas de las actividades internas y externas que estos países 

realizan, lo cual en gran medida ha provocado sacrificios de toda 

índole para sus pueblos que son quienes más resienten este tipo de 

medidas o ajustes. 

1.5 En las Legislaciones de los Países Socialistas. 

A diferencia de los dos sistemas antes señalados, los Países 

Socialistas aplican el sistema de econanía centralmente planificada o 

dencminado también, sistema socialista o colectivo, cuya fuente de 

inspiración nace de la filosofía-marxista-leninista, que rechaza la 

propiedad privada sobre los medios de producción y que la reanplaza por 

la propiedad estatal y colectiva. Su pennanente crítica al sistana 

capitalista se orienta a que la tenencia privada en la producción, 

condena a la explotación a los trabajadores en condiciones de vida de 

subsistencia, pues el salario no corresponde al trabajo efectivamente 

realizado, por éstos, existiendo ºuna plusvalía o plusvalor11 en favor 

de los empresarios, lo que los transforma en explotadores y clase 

daninante que controla el Estado e impone su derecho, un derecho 

burgués, al rest~ de la sociedad, lo cual origina una lucha de clases 

permanente en el capitalism:>, la que terminará con la revolución en la 

que los trabajadores socializan la producción, tanan el Estado, e 

imponen un nuevo orden jurídico: El Derecho Socialista. 

Correspondió a Rusia en 1917, ser el primer país que siguió esas 
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directrices ideológico-EXJlÍticas, conformándose ~st.er1~:::7,entt:? un 

bloque de países socialistas con la inclusión de la ·~·.R.S.S., =i._-:;.a:ii.-1, 

Hungría, Polonia, A.leirania Deroacrática, ChecosL:va_:;l!:a, BL:: ;.i:- .:.=t, 

Yugoslavia, así cano los países de otros continentes ,:¡ue :--.J.:", aC.c~:.ado 

ese tii:o de regünen en virtud de la influencia que tienen de la. Cn1ón 

Sovietica, quien les subsidia y proporciona tcdo ti¡:o de ayuda 

(militar, educativa, médica y otras) a cambio de mantenecme dentro de 

los lineamientos de este tip::> de sistana econánico, cuyas 

características son: 

a) La Propiedad Social sobre los Medios de Producción. 

bJ La Planificación autoritaria de toda la Econanía. 

c l El 1-bnopolio Estatal del Canercio Exterior. 

d) Un Rígido control de cambios. 

e) Desarrollo del Derecho Público o Socialista (Derecho de 

Planificación y Derecho Econémico). 

f) Sistema Político de Partido Unico (no daoocrático). 

g) Inexistencia de Libertad Econémica (o de empresas). 

Este grupo de países al igual que los industrializados han formado 

bloques u organismos que protegen sus intereses económicos frente a las 

demás naciones de econcm.ia libre, caoo el Consejo de Asistencia 

Econémica Mutua (cct'1ENCON), que al crearse en 1949 se expresó en 

principio con Acuerdos Bilaterales y después con la División .SOCialista 

Internacional del Trabajo, respondiendo a la amenaza que representó la 

or!\N (Organización del Atlántico Norte), con el Pacto de Varsovia o 

Tratado de Amistad Cooperación y Ayuda Mutua firmado hasta 1955, 

memento a partir del cual su recuperación econánica se hizo notoria, 

estableciendo sus Planes Quinquenales, que incluyen todas las 

propuestas del congreso del Partido a:munista, caro órgano supremo del 

Soviet, Programas que le pcnni tieron al bloque socialista lograr un 

acelerado desarrollo económico y militar a la par de los países 

occidentales, permitiéndoles establecer una política Descentralizadora 

y Refoma, que se extendió hasta las colonias, protectorados y mandatos 

o naciones daninadas por su esfera de influencia. 
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Otro importante país ccrnunista lo es sin duda la Repúblic.a Popular de 

China, el cual mantiene un sistema de econcrn.ía centraL-:-en~'.? 

planificada, cuya e.--:tens1én territorial es la más grar:de :!.e~ .-.:..;:--. .=.:, 

canpuesta :,:or 21 provincias, 5 regiones autónar.a.s y 3 :nun1c191os 

( 9 1 596, 961 kms. ) , y cuyos progran'.as econánicos se generan en el seno 

del Partido Conunista, con vigencia de 5 años también, existiendo rela

ciones econánicas con los demás países, indepe.ndientemente de su tl.po 

de sistema econánico al que pertenezcan, logrando incluso ingresar al 

Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional en 1980, rcrnpiendo de 

esta manera con el modelo soviético. 

con rrotivo de la asunción al poder de la Secretaría General del Partido 

CCJnunista soviético de M.ijail Gorbachev, éste implarentó una nueva 

política de ai:iertura y democratización, dencmi.nada 11 Perestroika11
, 

término ruso que tiene varias connotaciones: renovación, 

reestructuración, apertura o revolución, p:>r medio de la cual se están 

pranoviendo en la U.R.S.S. cambios radicales que transforman su 

econcrnía y sociedad, todos ellos resultado lógico de los ideales de la 

Revolución de 1917, la cual habíase ya anquilosado, que cano él misiro 

sostiene: 

"En el curso de la Perestroika está tarando forma un nuevo 

concepto de centralism::> democrático, es importante el tener sus 

dos caras correctamente balanceadas, teniendo presente que en 

diferentes etapas se acentuarán aspectos diferentes. Ahora la 

situación se presenta de la manera siguiente: hay mucha gente que 

reclama un centralism::> más fuerte. Los balances, las cuotas, la 

necesidad de que los ingresos se correspondan con la magnitud de 

los pr~uctos y el volúmen de los servicios, las políticas 

estructurales, las finanzas del Estado, la defensa, todo esto 

requiere un principio firme de centralización. 

Todas nuestras repúblicas y todos nuestros pueblos deben sentir 

que son colocados en condiciones iguales y tienen iguales 

oportunidades de desarrollo. En estos reside la garantía de la 

estabilidad de la sociedad soviética. Es por eso que no quermDs 

debilitar el papel del centro, porque de otra l!Wlera p:xlríanus 
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¡:erder las ventaJas de una econanía planificada. 

Al mism:i tiemp:>, no p:derros deJar de ver que las .:i.utor1C.ldes 

cem:.rales están agobiadas con traba.JOS menores. Oe!:Jemos aln·:..lrlas 
de los deberes actuales, f::()rque p:lr ocuparse de ellos, pierden .::e 

vista los asuntos estratégicos. 

Mucho de lo que justamente crit.icabamos en las Reuniones 

Plenarias, se debe en primer lugar a las anisiones del centro: no 

puede percibir a timpo las tendencias peligrosas, fracasa en 

encontrar soluciones a los nuevos problemas, étc. TOO.a la 

reorganización del apdrato central y sus funciones, voy a 

repeeirlo, deberá ser estrictamente canparada con la Ley de 

Elnpresas del Estado. El centraliS11'.l, en las condiciones de la 

Perestroika, no tiene nada en canún con la reglamentación 

burocrática de la vida multifacética de las colectividades de 

producción, ciencia y diseño. Todavía tenerrcs que dividir las 

fUnciones del centro y de las localidades, cambiar la esencia del 

trabaJo de los ministerios y sus miS11'.ls propósitos. 

Estamos considerando dem:icratizar la planificación. Eso significa 

que la preparación del plan - no fonnal, sino real - deberá 

canenzar dentro de las empresas y las colectividades de trabajo. 

Son ellos los que deberán planear la fabricación de su producción, 

en base a las necesidades sociales expresadas en cálculos 

estimados y contrates del gobierno y en contratos econánicos 

directos con los consli!li.dores" ( 69 ) • 

Lo anterior, se hizo realidad a partir del segundo semestre del año de 

1989, al empezar a adquirir autonc:mia los países europeos del bloque 

oriental, mismos que proclamaron su independencia del sistema 

socialista soviético, derrocando a los dictadores que durante décadas 

los habían sanetido por .. <!dio de las anms, reestructurando sus 

sistemas políticos, econáni.cos y sociales, autodeterminándose de una 

( 89 ) GORBAOIEV, Mijail. Perestroika, Nuevas Ideas para Mi País y el 
l'tillldo. Segunda ed. Sexta impresión. El:!itorial Diana, México, 1989. 
pp. 100 y 101. 
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forma real y efectiva que hace pensar que su incursión en ;,_a ecor.rola 

internacional de libre mercado puede ocasionar desdjt.:Stes r.0 

prev1s1bles aún, a.r:ién de les de t1p:i ?Olit1co in.":Unentes :.3.l 'i ..:x.u ~e 

aprecia con la consol1dac1ón en una sola nación Ce Lis Repúbl tc.J.s 

Alemanas Federal y CEm:x:rát1ca, que a esta fecha han decidido un1f icar 

su moneda y et.ras instituciones nacionales, a pesar de las i?rotest.as de 

algunos países de la Canunidad Econéxru.ca Europea que ven a futuro lo 

que pueda traer cano consecuencia lógica, entre ello una gran 

canpetencia en el mercado internacional. Una característica de la nueva 

estructuración de los países de Europa Oriental que han abandonado el 

sistema socialista, lo constituye el hecho fundamental de que han 

anpezado a rrodificar sus respectivas legislaciones para va.ciar su 

sistema de organización econánica hacia una econanía mixta que 

atravieza por una auténtica sl.Inb1os1s social. 

2. EL DERECHO ECONCMICO EN MEXICO. 

2 .1 Su Conce¡x:ión en la Epoca Precortesiana. 

Entre los muchos asi""'tOs importantes que h.m determinado la evo! ución 

econémica de nuestro país, la situación geográfica reviste un 

importante papel y de mo:lo paralelo cuando no concurren armónica y 

convergentanente la planeación y la EJecución de Programas que 

encierran un Aparato Jurídico Sistatlitico, fatalmente surge el 

desequilibrio en el desarrollo, de ahí que dijera el maestro Enrique 

Sano: 

"En la época prehispánica de :·léxico, la mayor parte de la pobla--

ción se encontraba aglc:roerada en la zona templada ..• el centro del 

sistema es la serie de valles que convergen en el Gran Valle de 

Mi§xico. En él, estaba ccrnpr.i.mi.da la mayor parte de la población 

prehispánica. • • El Norte, mucho más vasto, estuvo durante aquella 

época menos poblada. El sur, mucho rrás dlido, fue y sigue siendo 
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f• .. mdamentaL':!en:.e indígena" ( qo ) • 

Las diferenc13s en :::.:.mto d.l desarrollo se fuer::n .:i.:indo ..l ~ro:.1r .::ie 

estas variaciones cll.7.atol¿y1cas, en donde los indiger.as enc:::n:r.'l.r:::r. -:n 

la agricultt:.ra el rr:edio fundamental para la sat1sfacc1ón de sus 

necesidades, existiendo previamente a la conquista dos srandes 

confoonaciones de peder: 

a) Los Aztecas, er1g1dos ccm:J la organización social más fuerte, al 

grado de ccnstituir un imperio, acusaban una hegemonía 

eminentemente beligeramente levantada primordialmente para hacer 

respetar su desp)tico sistema tributario. 

b) Los Tarascos, pJr el contrario, se preocuparon p::ir expandir su 

influencia en el terreno netamente cultural. 

Adanás del rendim.tento del tributo, el intercambio d" bienes que se dio 

en pequeña escala, adoptó la forma de trueque, el mecanism:> más simple 

de intercambio de mercancías y la implantación del cacao caio el 

prcducto que serviría de equivalente general, ocasionaron un deficiente 

desar!=ollo en el canercio, que perduró hasta 1521 con rroeivo de la 

conquista española, generando el resquebrajamiento de la incipiente 

organización social y p:JlÍtico - econém.ica del antiguo imperio, ----

abriéndose paso a las 11uiovaciones técnicas y con ellas al nuevo orden 

econérnico, con lo que se empieza a vislumbrar la llamada 11 Acumulación 

Originaria de capital". 

México sufrió y aún sigue sufriendo las consecuencias de la conquista, 

que desarticuló un sistena de desarrollo y de deformación en el período 

de su gestación, imponiéndose Wlo totalrrente nuevo y ajeno, que le hizo 

dar Wl salto insospechado, lo que ocasionó el decaimiento de nuestro 

tardío y paulatino crecimiento dentro de Wl proceso cC111plejo y 

( 90) PUEBLITA, Arturo. Op. Cit. p. 26. 



199 

diversificado cuyo conocimiento se enriquece ccnst..a.nternente con nuevos 

hallazgos arqt:.eol~1cos e h1stór1cos, ~e nacen cv~dent.e l3. :.:-".::.:...:er.c:..3. 

de la cultura madre en diferentes J:"l....""TUX)S, :.al i' ==r.i0 se ~;:.;;-ec.:...l en ei 

!'brte de \"eracruz, ¿n donde se desarrolla .!.a cul~u.rl. i.i.iTada .Remc:=das, 

cuya tradición la cont1nuaron más t.ard.e los totonacas; en ::.a..xaca donde 

se mam.festó la cultura Zapoteca: y en la Península de Yucatán, donde 

sentaron sus reales la cultura Maya: en los Valles Centrales en donde 

se desarrolla una agricultura intensiva que hace uso de tenazas 

artificiales, canales, represas y chinampas, posibles gracias al 

surgimiento de una forma de organización social que los arqueólogos han 

denaninado Señoríos Teocráticos, que da origen a la cultura 

Teotihuacana, que se expandió ampliamente desde el año de nuestra era 

hasta la llegada de los españoles, constituyendo la Ciudad de 

Teotihuacán, misma que en el memento de su esplendor, era quizás la 

ciudad más poblada del mundo, gracias a la agricultura intensiva que se 

practicaba en los Valles Centrales del Altiplano y a los Tributos que 

recibía de pueblos sanetidos a su heganonía, que caro ya se señaló, le 

permitieron adquirir a esta zona geográfica del país la i.mportancia que 

han mantenido hasta la fecha caro eje político y econánico de un vasto 

territorio que en algunas épocas rebasaba las actuales fronteras de 

México. 

La Civilización Mesoamericana no fue producto de la intrusión de 

elementos culturales foráneos, ajenos a la región, sino del desarrollo 

ac1J11ulado de experiencias locales, propias, en donde la adecuación 

básica de las cu! turas indias a las condiciones concretas en que 

existen los pueblos que las portan (lo que explica su diversidad) 

coincide ccn la unidad que manifiestan más alla de sus 

particularidades; que se explica por su pertenencia a un miSllD 

horizonte de civilización, Además, todo el territorio habitable estuvo 

habitado en el período precolonia!, lo que significa que esta 

civilización se nutrió de experiencias que son resultado de enfrentar 

una gama variadisima de situaciones, tanto por la diversidad de los 

nichos ecológicos en que se dieron los desarrollos culturales locales, 

caro por las características cambiantes de los pueblos que en muchos 

casos ocuparon sucesivamente esos nichos, siendo a partir de la 
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invasión europea i' la ir.st.auración del régunen colonial :::e.ando el ;;aís 

se convierte en: 

" ... tierra Lgnota cuyos se.creeos y aparienc13s deben descucru:-se. 

La m.irada del colonizador ignora la ancestral mi.rada protcrida del 

indio para ver y entender esta tierra, cano ignora su experiencia 

y su memoria" ( 91). 

Junto y en torna al maíz, la civilización Mesoamericana dmesticó e 

inició el cultivo de otras plantas útiles: frijol, calabaza, chile, 

maguey, nopal, jitanate, cacao, tabaco, aguacate, algodón, alegría¡ 

también en la fauna se presentaron as??Ctos sobresalientes, 

dcmesticando a algunas especies: guajolotes y algunas razas caninas; 

los productos minerales tales ccm::>: sal, arcilla, las canteras y minas 

de arena, revistiendo gran i.mp::lrta.ncia el canercio de la sal, que 

originó muchos asentamientos humanos y muchas rutas que todavía se 

usan, debido a la necesidad de obtener este producto para su consurro en 

regiones donde no las había. Este proceso civilizatorio que se hulx> 

desarrollado aquí, en nuestra tierra, con esta naturaleza y todo lo que 

ello implica, se presenta hoy en día coro un problema central de cuya 

adecuada solución, en gran medida el futuro de México dependerá. 

2 . 2 En la colonia • 

Al desaparecer los últimos indicios de constitución del antiguo 

imf:erio, la Nueva España vive otra etapa más dinámica, caracterizada 

por la apertura de minas, explotación de la tierra a un nivel más alto 

e instauración de pequeñas industrias manufactureras, dándose paso al 

excedente de producción, que permite a los españoles intro:lucir a esta 

colonia a la satisfacción de la demanda del mercado mundial, 

( 91 ) OONFIL Bl\TALU\, Guillerm:i. ~ico Profundo. Rumbos de Crerni. 

México, 1990 {enero) p. V. Suplemento. 
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requiriendo de la ayuda de los nusioneros ¡:ara lograr acelerar el rit:no 

de la prcducc1ón, ya que éstos lograron instruir a los indígena~ acere.a 

de las nuevas técnicas, 'i ya para el siglo XVI cJsi r:o ~Xl5C.Í..3.n 

ocupaciones en que los m.ismos no tuvieran pa.rtic1paci6n, .!..o:;rar.do 

implementar rMs adelante, escuelas con técnicas avanzadas españolas, 

con lo que can.i.enza la conquista cultura! del pueblo mexicano, cuya 

reacción original de seguir en el campo y negarse a trabajar en las 

empresas de los conquistadores, se debió en gran medida al terror a la 

esclavitud, logrando un mayor establecimiento y desarrollo las empresas 

del Norte que las ccrnunidades agrícolas del Sur. 

En la Nueva España no existía un sistema totalitario de producción, 

sino que se ccrnbinaban dos de ellos, por un lado el feudal que se 

resistía al cambio, y ¡;;ar el otro, la instauración de un incipiente 

capitalismo que posteriormente por causas históricas predeterminadas, 

derrota al primero erigiéndose el sistema de econania de mercado con 

todos sus pormenores pero arrastrando siempre la consecuencia del 

feudalismo. A la fecha existe aún indefinición en cuanto al carácter de 

las relaciones que con la conquista se transladaron al país, pudiéndose 

apreciar opiniones que van encontrar un modo de producción feudal 

tard!o y otras que observan un capitalismo ya formado, así cano las que 

se inician p:Jr pensar en una transacción de m:xios de producción. 

La actuación de España durante los siglos XVII y XVIII fue de ciego 

intennediario entre la riqueza sustraida de las colonias y aquellos 

países, en donde las relaciones de producción que sostenían con un 

sello puramente mercantilista, la consecuencia lógica que derivó fue la 

declinación de España, que pudo haberse convertido en una potencia 

capitalista mundial, reflejándose en las colonias de ultramar ese 

actuar econánico tanto dcrnéstico cano internacional de la rretrópcli, 

dicho de otra forma: 

"El descubrimiento y explotación de l'<nérica facilitó la 

perpetuación del régimen feudal .en España y aceleró la maduración 
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de la burguesía en las naciones rivales" (91), 

Aunque parezca inverosímil España acrecentaba la i..'1'.plantac1Sn del 

capitalismo en sus colonias, mientras que ella ..:ada día se .3.:.=-az.lb:i :;.3.s 

en su incoq::oración a este sistema econérnico, ax1st.1endo dos m:dos de 

prcxiucción que necesariamente sup:men una lucha por la sobrevivenc1a y 

adaptación de estructuras de uno solo. Ut encc:mienda que significó el 

pago de tributo a los conquistadores, produjo la acumulación primitiva, 

que debido a su afán de riqueza tal y caro suele suceder en todo 

sistema de sobreexplotación del hanbre, caTienzaron a crearse grupos de 

trabajadores libres y empezó a tener sus primeras manifestaciones el 

trabajo asalariado, que más tarde vendría a conformar un sector de 

significativa imp:irtacia en la tutela, protección y reivindicación del 

interés social de las econánicamente débiles, al amparo de Wl orden 

jurídico supremo, en cuyo rra.rco aparecen la hacienda, la mina, el 

taller artesanal y el obraje, que en el caso de los dos últi.m:>s 

representaron el antecedente de la futura industrialización que 

sanetería al país a los avances de la técnica, haciendo al hanbre cada 

vez más dependiente de ella. 

El obraje es considerado caro el embrión de la fábrica y las 

condiciones de traba jo que en él se observan, se asemejan a las de la 

esclavitud, pueden distinguirse dos tipos de ellos: 

al Abiertos, en los que trabajan indios, españoles, lt'eStizos y 

castas, parcibiendo Wl salario. 

b) Cerrados, en los que se encuentran encargados de la producción, 

haTibres que siendo condenados a diversas penas tienen opción de 

trabajar, pero recibiendo trato de prisioneros. 

En los dos casos las condiciones de salubridad e higiene fueron 

ínfimas, y se obstaculizó en mucho el avance de la industria, en aras 

(9z) Ibid. p. 28. 
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de proteger a la industria española de la ccmpetencia que la pro':iucc1ón 

en la Nueva Es;;.aña pudiera s1gn.i.f1car, cerno lo fue el r.ec:-:o ie :v.;e ~os 

gci:err.antes 9orbones n1c1eron en ruter1a de explotac1or.i::s, i7:Cd.!.ia ,;en 

la ::p.:.e se sacri:1carcn en gran pa.ne las condicior.es f~vor.3..01..es a la 

industrialización que e.x1stíari en diversas zonas del país. Y a p:sa.r 

que estas formas de organización del trabajo hayan presentado 

categorías econémicas pertenecientes de capitalisrro, no se puede hablar 

de un capitalism::> totalmente conformado en esa etapa, ya que dichas 

categorías pueden existir de fo~ individual, pero es hasta su 

con¡unción y desarrollo paralelo cuando empieza a formarse el 

capitaliSmJ cano sistema de prcx:lucción de una sociedad, teniendo caro 

canún denaninador a su sistara de regimiento definitivo, la situación 

histórica que en forna particular se presenta en cada país, es decir, 

que de las condiciones históricas de cada país dependerá la forma que 

adopte no sólo el capitalismo, sino todo sistema de producción que se 

presente en un m:::mento histórico determinado, con lo cual, no se niega 

que existan reglas generales a cada sistema de vida. 

Dentro del sistema mercantil (capitalism::> canercial) las mercancías se 

caraci:erizan por ser productos del trabajo destinados para el 

intecambio, tendiente a la obtención de la ganancia, que con la 

presentación de transformaciones técnicas y sociales radicales en 

cuanto a la prcxiucción, canienza a darse un sentido rrá.s amplio a la 

categoría mercancía, al aparecer caro otra de sus representaciones, la 

fuerza de traba jo humana, la que con su adquisición da paso a la 

instauración del nuevo m::do de prcducción capitalista, con la variante 

de la industrialización. 

Tanto el capitalisno industrial caro el canercial, en la fase de 

intercambio, contienen caro característica importante la aparición del 

dinero caro equivalente general y con base en él se van a desprender 

una serie de formaciones, representadas en los falsos valores impuestos 

por la clase que tana el poder de los medios y producción, y que 

consiste en darle al dinero un valor que en sí mismo no tiene, ya que 

éste existe en sentido convencional, es capaz de facilitar el 

intercambio, pero no deja de ser, en sentido estricto, una irercancía 
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íl"'.ás. Este tit:a de capitalismo se caracteriza caro regla genera!. ~r el 

uso de la fuerza motriz y el equ1libr10 en la ?roducción, a90rec1er.do 

la división del trabajo y empleo de mano de obra no cal1ficaCa, .:::::m:> 

también el desarrollo de conveh1os mercantiles y financieros. 

2.3 Durante la Independencia. 

En la época en que se gesta el rrovim.i.ento insurgente mexicano, se 

suceden innunerables documentos tendientes a lograr la independencia 

política que conlleva la autodeterminación econérnica de la Nueva 

España, lo cual generó un prlirer intento para sentar las bases de 

nuestra organización p:>lítica a través del doct.mento conocido caro 

ºElementos Constitucionales", redactado por don Ignacio Ló~z Rayón, en 

agosto de 1811, en el que se dibujan tímidamente algunos principios de 

carácter p::>lítico en la estructura constitucional mexicana, que en 

realidad debe ser considerado más caro un avance a la autodeterminación 

por el camino constitucional que caro un proyecto formal con definición 

de carta Fundamental, que sin anbargo, parte del misrro fue rescatado 

por José María 1-brelos y Pavón, y le sirve de base para la Ley Funda

mental de Apatzingán. 

A pesar de la falta de claridad en los conceptos del Proyecto 

Constitucional, es de suponerse que la Junta Suprena tenía facultades 

de expedir leyes de carácter econérnico, así también debería acordar el 

establecimiento de gastos extraordinarios, obligar los bienes 

nacionales "o cuando se trate de aumentos inanerantes que pertenezcan a 

la Nación", tal y caro se puede interpretar lo establecido en los Art.!_ 
culos 18 y 21 del referido docmento, el cual expresaba que: 

"Al congreso le correspondía el establecimiento y derogación de 

las leyes, no pudiendo jamás delegar estas atribuciones" ( 9¡). 

(9J ) PUEBLITA, Arturo. Op. Cit. p. 34. 
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Las Cortes de España pranulg-an en 1812, en c.ádiz, la Const1tucl~"fl ?c-
lltica de la :O'onarguia EsFdñola, en la cual se percibe la .tr:f:.:1.:?r.:::..a. .:!e 

la ideol03ia contenida en la Ceclaración Francesa de 173o:J '/ .:.:.r.5a--..::-.i 

elementos constituc1onales torales, significándose la Sci:e:-a.r:.!.a 

Popular, la División de POOeres y la lim.itación normativa de la 

actuación de las autoridades del Estado, esta carta Fundamental 

tran=ina allende el Atlántico y penetra caro ordenamiento básico en la 

Nueva España, entrando en vigor en América el imperio de esta Ley, que 

contenía as:E=Eetos econánicos tendientes a regular las condiciones 

socioeconánicas de la época, tal y caro se aprecia en el Artículo 335, 

inciso quinto, que a la letra dice: 

11 
••• Tocará a estas Diputaciones: Quinto Praoover la educación de 

la juventud conforme a los planes aprobados: y fc:rnentar la 

agricultura, la industria y el canercio protegiendo a los 

inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ram::is 11 

( 9\). 

Este precepto reviste importancia en virtud de que proporciona abrigo a 

la inventiva del hanbre, capaz de generar o mejorar los satisfactores 

en la' agricultura, la industria y el canercio y adelantándose más de 

medio siglo, postuló a éstas caro actividades econánicas que crean 

valor productivo, contraponiéndose al ~rcantiliSITD, que consideraba la 

riqueza caro única actividad productiva. En el miS1TD ordenamiento 

español, encontramos caro antecedentes al Articulo 27 Constitucional 

vigente, 2o., 4o., 172, fracciones IV, VII y X, pudiendo apreciarse en 

el primero de ellos, la inalienabilidad de la Nación, caro principio 

político y econánico que la Constitución i.Exicana en vigor recoge. En 

el segundo, se palpa la intervención del Estado. (entendido éste caro 

sinónim:> de Nación) en la actividad civil, al ser sujeto de obligación 

constitucional que preserva el derecho de propiedad y otros derechos 

(9\) Ibid. p. 35. 
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subjet.ivos de los gobernados. Respecto al últllro, establee. una \'ar!ada 

gama de prohibiciones const1tucionales: fracción I\', r.o::-:na la 

prohibición de transmitir onerosa o gratu1t.ament.e algl.;11a !=-Ol:'ci6n .:!el 

Territorio Nacional; VII, inserta una prohibición relativa en cuanto a 

que el Rey no ¡:xx!.rá crear la propiedad privada, derivada de la que 

originalmente le corresponde al Estado Español, previo consentimiento 

del organo Legislativo, es decir, de las Cortes y en ausencia de este 

requisito ipso jure, el Monarca no podía enajenar o transmitir los 

bienes de la Nación; X, se refiere también a una prohibición relativa, 

porque el Monarca español sólo podrá tanar la propiedad del gobernado y 

afectarle su posesión, uso o aprovechamiento cuando medie la utilidad 

canún, o sea ~uando el acto monárquico traiga aparejado salvaguardar el 

interés social, subordinado el interés individual, en donde al mism:> 

tiempo el afectado sea indemnizado. Podríamos decir que con esta 

Constitución, surge la Monarquía Constitucional o limitada, que otorga 

al Rey la facultad de eJercer la función Ejecutiva, auxiliado por siete 

Secretarios del Despacho, suceptibles de ser nanbrados y removidos por 

él libranente, dejando el Poder Legislativo a la ASamblea únicamente 

constituida por Diputados elegidos populannente, aunque se le otorgó al 

Rey la facultad de Iniciativa y el derecho de Veto Suspensivo, por 

último, la Función Jurisdiccional contaba con un sistema de tribunales 

cuyo pilar fundamental lo representaba el supraro Tribunal de Justicia. 

La limitación del poder arníno::lo del jerarca español, coolestó a 

Fernando VII, que proscribe su vigencia hasta 1814, al restaurar el 

Sistema Absolutista, desconociendo lo hecho por las Cortes mediante 

Decreto del 4 de mayo de 1812. 

Los Artículos 171, fracción XI, 172 fracción IX y 335 inciso quinto, 

ccntienen eleroontos econánicos similares a nuestro Artículo 28 

ccnstitucional en vigor. Asimismo los Artículos 80., 339 y 340 de la 

constitución Gaditana de 1812, se relacionan en su contenido econánico

ccnstitucional con nuestro Artículo 31 del Acta constitucional vigente. 

El Artículo 3o. de la constitución que rigió en la Nueva España hasta 

el 4 de mayo de 1814, constituye un antecedente de nuestro actual 

ordenamiento amparado con el Artículo 39 Constitucional que entraña el 

ccncepto de Soberanía Nacional y reconoce al pueblo el derecho de 
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alternar o m:dificar sus formas de gobierno en su beneficio: 

ºLa Soberanía ceside esencialmente en la Nación, y ?=ir lo :n.i.3Ino 

pertenece a ésta, e.xclu.sivament.e el derecho de establecer sus 

Leyes Fundamentales" ( 95 ) • 

Del anterior precepto se desprende la facultad de ani tir disposiciones 

secundarias y reglamentarias de entre las cuales nuestro actual 

Articulo 73 norma entre otras facultades del Organo Legislativo que 

tienen contenido con trascendencia econán.ico-financiera; en el caso de 

la Constitución de Cád.i.z, la facultad Legislativa correspondía a las 

Cortes, de acuerdo a lo estipulado en su precepto 131. Mero.is, los 

Artículos 335 y 341 de la misma, constituyen los antecedentes del 

vigente precepto 74 nuestro, en lo concerniente a la materia 

arancelaria, que consagra elenentos de visa econánica. Esos plenos 

reconocimientos de los controles constitucionales en materia econán.ica 

evidenciados en ese tiempo, tienen plena vigencia en la actualidad. 

De entre los preceptos inherentes a las facultades y obligaciones que 

le confiere la Ley F\lndamental española de 1812 dl Encargado del 

Ejecutivo, y que sirven de antecedentes al Articulo 69 de nuestro 

Código Suprerro en vigor, resaltan por su importancia en materia 

econérnica, los preceptos 170, 171 y 17 2. Existen precedentes del 

contenido de nuestro vigente Artículo 93 Constitucional, relativo a la 

c:anparecencia de los Secretarios de Estado ante el Poder Legislativo, a 

fin de informar respecto a la actividad pÜblica, pudiendo mencionarse a 

los preceptos 125 y 127 de la constitución de Cádiz. 

Un año después en la recién liberada Nación Me><icana, el 14 de 

septiembre de 1813, José Maria l>brelos y Pavón convoca al Congreso 

Instalado en Olilpancingo y emite 23 puntos caro elementos conocidos 

con el nanbre de "Sentimientos de la Nación", para conformar una 
Constí tución con tintes independentistas, definiendo asúnisroo la 

libertad e independencia de España y da residencia a la soberanía que 

(95) Ibid. p. 40. 
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dimlna inmediata:r.ente del pueblo, para depositarla en los Pcderes 

LegislatJ.vos, Ejecutivo y JudiCiar10. Entre las bases. econérnicas que 

contienen estos elementos de orden constituc1onal ca.be resaltar: 

a) El aumento de los jornales de los pobres. 

b) Se otorga el derecno de que los ciudadanos guarden las 

propiedades. 

cl Se define el principio de equidad con la propensión de eliminar 

infinidad de tribu tos . 

d) Derivad~la nonna fiscal de que cada individuo entere el 5% de las 

ganancias recibidas, suprimiendo la Alcabala, el Estanco y otras 

contribuciones, quedando cano principales fuentes de ingresos 

para el Erario, el gravámen del 5% de las ganancias y 

manifestando de que en eJercicio de una buena administración de 

bienes confiscados al enemigo, podrá atenderse el egreso que 

representa el pago a los anpleados públicos y el sostenimiento de 

las fuerzas armadas. 

Todos estos puntos en general son preliminares, derivados quizás 

del áni.rro épico del precursor de nuestra independencia Nacional. 

E:l primer docunento jurídico que pretendió erigirse cano "Suprarc 

Ordenamiento Normativo" lo fue sin duda el "Decreto Constitucional para 

la Libertad de la l'inérica Mexicana", sancionado el 22 de octubre de 

1814 en Apatzingán, que deafortunadamente no tuvo vigencia cabal en 

aquellos aciagos años que culminaron con la Independencia de México y 

que sin anbargo representó un verdadero hallazgo, al enmarcar en nonnas 

la Constitución real del pueblo, para regir el orden político y 

econánico con base en el Sagrado derecho de autodeterminación. 

Entre los múltiples antecedentes constitucionales vigentes respecto a 

los contenidos en la Constitución de. Apatzingán, alude Del Artículo 

27, los hallam:>s en los preceptos 34 y 35, mediante los cuales se 

señala que los individuos de la sociedad tienen derecho a adquirir 

propiedades y disponer de ellas a su arbitrio con tal de no contravenir 

en la ley, así caro que nadie podrá ser privado de ninguna porei6n sino 

por necesidad pública y mediante la justa canpensación, evidenciando 



209 

con ésto la constitución real de un pueblo y darostrándose la 

conformación histórica y social con la adopción inherente de un sistena 

econánico, fundamentando el derecho de los ciudadanos a incorporar 

bienes materiales a su patrim:mio, caro generador econánico en el 

desarrollo independentista de un estado a punto de consolidarse, 

El actual Artículo 31, que en su fracción IV se refiere a la obligación 

de los mexicanos de contribuir en los gastos públicos, tiene su 

antecedente en los preceptos 36 y 41. El Artículo 39 vigente, guarda 

ooncordancia con los preceptos 20., Jo., 4o. y llo. de l\patzingán, 

correspondientes al capítulo de la Soberanía, que señala la facultad de 

dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los 

intereses de la sociedad; que la Soberanía es por naturaleza 

~escriptil>le, inenajenable e indivisible, y que los ciudadanos se 

encuentran unidos voluntariamente en sociedad; otorgando la facultad de 

dictar leyes, de hacerlas ejecutar y de aplicarlas a los casos 

particulares • 

El contenido econánico expuesto en el código Fundamental de l\patzingán, 

en apego a las atribuciones conferidas al Supraro congreso, tiene 

extrema relación conforme al propósito original del Articulo 73 de 

nuest.ra carta Magna, que .iropone facultades en materia eoonánica al 

COngreso General, permitiéndole convertirse en elarento regulador 

mediante la expedición de normas a fin de diseñar conforme a derecho, 

el marco jurídioo-econánioo que el pueblo requiere, tal y caoo se puede 

apreciar en el capítulo VIII de las Atribuciones del Suprano congreso 

que oonten¡>la además, la injerencia que el legislador tiene, en cuanto 

a los Tratados de lndole F.conánica a suscribirse ¡xir lo que seria el 

Nueve Estado Mexicano. DI for:ma expresa los preceptos 109, 112, 114 a 

117 otorgan facultades para fijar aranceles, contribucionea e 

impuestos, establecer sist1nas de recaudación, financiamiento a cargo de 

fondos y créditos de la Nación, con el objeto de hacer frente a 

urgentes necesidades que confronte la nueva patria; ejercer mediante el 

exámen de aprobación . los rubros de ingresos y egresos del Erario 

Público y adoptar el sistBM monetario a la conveniencia del régimen 

ecooáni.oo establecido y de la manera relevante al favorecimiento de la 
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industria, manteniéndose ayer caro hoy en una piaoridad social 

importante el aspecto econánico jurídico de la rndustrilización. El 

Artículo 89 en vigor, tiene su antecedente en los preceptos 159, 162, 

165, 170 y 174, inmersos en el capítulo XII, "Ce la Autoridad del 

Supreno Ciobierno", miSlros que se refieren a las facultades y 

obligaciones del Presidente, que era y es vigilado a través del 

Congreso Federal, en todo lo inherente a los métodos de recaudación, 

distribución de los ingresos y sobte la Hacienda Pública. 

La Constitución Federal expedida el 4 de octubre de 1824 pcr el 

Congreso General constituyente, sirve de génesis jurídica del Estado 

!'exicano, para lograr su emancipación jurídico-política de España, 

luego del Plan de Iguala suscrito en 1821 por Vicente Guerrero y 

. .\gustín de Iturbide quo logra la Independencia de México y de los 

Tratados de C?rdoba que confirman la actit•Jd independentista con el 

allanamiento y reconocimiento del último Virrey en la Nueva España, 

Juán O'Donoju, resultando de la pranulgación de la Constitución Federal 

de los Estados Unidos ~icanos, un docLmellto jurídico-liberal que 

pretende encausar las relaciones del Estado y sus gobernados, 

enmarcando de íl>'illera definitiva la relaciones de supra a subordinación 

en los campos pclitico, social y econánico. 

En relación a la concanitancia que tienen la Constitución del 24, caro 

antecedente de nuestro Orden Supraoo vigente, es oportuno considerar 

que el actual Artículo 27, se presenta en el precepto 112, fracción 

III, que nos evidencia que el sistema econánico descansa en el derecho 

de propiedad que tienen los particulares , prohibiendo de manera expresa 

que el encargado del Poder Ejecutivo lo afecte de no:lo alguno, sin 

antes contar con la anuencia de la cámara Alta, guardando una gran 

analogía este núSITD precepto con la segunda parte del Artículo 27 

Constitucional que señala: 

"Las expropiaciones sólo podrán hacerse pcr causas de utilidad 

pública y uecilante indE!llllización" ( 96 ) , 

( 96) Ibid. p. 49 



211 

Partiendo del hecho de que ?Jr ministerio de !..ei', !..i Nación es 

propietaria originaria de las tierras 'l aguas inmersas en el Terr-1~cr10 

Mexicano, se reserva ésta el derecho de transmitir el darunio de ellas 

a los particulares, imp:>niendo a la propiedad privada las modalidades 

necesarias que dicte el interés público, la Constitución Federal de 

1824, observa vigencia en lo relativo a la regulación de la propiedad, 

caro auténtico soporte de antaño y hogaño de nuestra econcmía. El 

Articulo 39 en vigor, guarda relación con el precepto 171, que señala 

que el pueblo tiene el inalienable derecho de alterar o m::xiificar la 

fama de gobierno, lo cual trae implícito que al rncdificarse la f0"""1 

de gobierno establecida, necesariamente se transfortMría nuestro -

régimen econé.roico. 

Del Artículo 73 de la Ley Supr€11'd vigente, se confor:mm caro 

antecedentes los preceptos 49 y 50 de la Constitución de 1824, los 

cuales nom.an el objeto de las Leyes y Decretos que €11'dnen del Congreso 

General, que de alguna manera enmarcan facultades legislativas 

trscendentales e ingredientes econémicos al prescribir la apertura de 

caminos y rutas a fin de incorporar a los estados y municipios que 

confor:mm la Federación, hacia el flujo de mercados, que a través de su 

devenir histórico, México ha tratado de alcanzar, impulsando a la 

industria y otorgando estímulos a los inventores y perfeccionadores, 

respectivamente. Determina asímisrro, que el ironto de los ingresos para 

hacer frente el Estado a los gastos que origine el sostenimiento del 

üparato gubernamental y conducir las instituciones a buen puerto, bajo 

el marco social que deberán inspirar todas sus acciones, será fijado a 

través del l'oder Legislativo, agregando la obligación de preveer el 

Programa de Inversiones del Gobierno Federal, para elevar la 

infraestructura en beneficio de toda la población, reservándose el 

derecho de revisar los resultados numéricos que anualmente arroje el 

misrro. 

Le confiere al Congreso General, facultades para penetrar en aspectos 

de canercio interno y exterior; convalidar las decisiones que a nivel 

internacional tane el Representante de la F\lnción Administrativa¡ 

regular la salida al mar y establecimiento de instituciones aduaneras 
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que limiten la entrada y salida indiscriminada de produc~os, cuidando 

con ello el fortalecl.mlento y proteción de la prcducti.v1dad del ;:iaís en 

aquella épxa; regular el orden econér...ico, .;'!l sistema :ronetar10 y la 

regulación del ccrnercio dcrnésc1co en la implantaci.ón de lnst.rumentos 

idóneos, cano suele ser el sistema de pesas y medidas~ En sin tesis, se 

aprecian las buenas intenciones y el espíritu de regulación en ooteria 

mercantil, de principios del siglo pasado. 

El Articulo 89 de la Constitución de Querétaro, que faculta y obliga al 

Ejecutivo federal, conserva antecedentes del Acta constitutiva de la 

Federación de 1824, al señalar en el precepto 16 entre las atribuciones 

que se fijarán a éste, las relativas al cumplimiento de las leyes con 

ingredientes econémi.cos, respetando siempre el sistema federalista, 

vigilando la recaudación de fondas y su derrama conforme a la U.y y la 

atribución de dirigir la Política exterior vía la celebración de 

Tratados de COnercio, que en sí reviste una gran importancia econánica 

para el país, facultades que se ven reforzadas por lo establecido en 

los Articulas 110 y 112, mismos que enmarcaron sólidamente elementos 

econánicos derivados de estas atribuciones. 

El Artículo 93 acusa antecedentes en el precepto 120, por cuanto hace a 

la Sexta Sección del Titulo IV, referente al despacho de los negocios 

gubernamentales, aclarando que sólo tendrá canpetencia econánica este 

precepto, cuando se relacione con la propia materia. 

La constitución Cent:ralista de dicienbre de 1836, conocida también caro 

"Las Siete Leyes Constitucionales", cuya expedición obedeció al 

a.ntagonisro suscitado entre los "Centralistas" y "Vaticanistasº, contra 

la "Facción Liberal" que expidió las primeras Leyes de Reforma en los 

años de 1833-34, tuteladas por Don Valentín Gémez Farias. Con la 

reunión del Congreso General en 1835, conf01:mado ""'yoritariamente fC>r 

elementos del Partido conservador, se concibió cano propósito inicial 

reformar la Constitución Liberal de 1824, para lo cual se instalaron 

las Cámaras de Diputados y Senadores, mismas que se autotransforrnan en 

Congreso OJnsti tuyente y por acuerdo mutuo se estooiaron las propuestas 

del General Antonio Ibpez de santa Anna (influenciadas por Lucas 

Alamán) para regresar al Sistana Centri\lista, natlbrándose una canisión 
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que habría de dar forma a este retorno, la que aproOO las bases ?ara 

esta "Nueva Const1tt:.c1én Central 11
, misma que el 31 de diciembre de ese 

año fue publicada, previo decreto del Congreso del día 16 .Jnter:..:-r, 

denan.i.nándosele de "Las Siete. Leyes", en virtud de estar ccxnpuest.a p::lr 

este número de ellas, las que asignan a los estados el nanbre de 

"Departamentos" en lugar de Provincias; establecen un 11 CUarto Peder" al 

que se denarunó cano "Conservador" , pues debía regular la acción de los 

otros Poderes, declarando cuando alguno de estos se excediera en sus 

facultades y quebrantara de alguna forma la Constitución, ¡:o:ler que fue 

ridiculizado desde el día de su instauración, al no contar con los 

medios físicos para hacerse obedecer, pudiendo señalarse que tanto esta 

Constitución de 1936, el Proyecto de Reforma de 1840 y los Proyectos de 

1842, vinieron a determinar el camino para la expedición de las "Bases 

y Leyes Orgánicas de 1843". 

La Constitución o Bases Orgánicas para la República ~icana del 12 de 

junio de 1843, conformaron criterios conservadores y tradicionalistas, 

contrarios a los ¡:ostulados de la Federación Popular, Legalista y 

Liberal, que han caracterizado el devenir histórico-jurídico de nuestro 

sistema normativo hasta hoy en día, ya que constó de 202 Artículos 

inmersos en once Títulos, cuyas bases orgánicas amparaban un Régimen 

Centralista bajo la apariencia de una República Conservadora, que 

pretendió borrar todo vestigio de la Constitución de 1824. 

Nuestro Artículo 27 Constitucional, encuentra antecedentes en materia 

econánica, en los preceptos 9o. fracción XIII y 134 fracción v. de las 

Bases Orgánicas de la República ~icana, relativas a la protección del 

derecho de propiedad que tenían los gobernados, otorgándose les 

facultades de Uso y Aprovechamiento, sin más restricciones que las 

establecidas en las Leyes, ya que se consideraba que los "jus fruendi., 

jus abutendi y jus atuendi", permitieran el desarrollo econánico de 

éstos, en función al principio rector de la F.conania Capitalista que se 

ejercía en 1-i!x.ico durante la pr.iJnera mitad del siglo pasado. Por otra 

parte, señalaba el respeto hacia los ciudadanos, en cuanto al 

desarrollo de la profesión o industria, cuyas actividades enmarcan la 

posibilidad de un "IOOdus vivendi" libre del individuo, que tienen 
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estrecha relación con el .;rtí.culo So~ de nuestr·:> vigente Cédigo 

Supremo. 

El Artículo 28 encuentra íntima antecedencia en los preceptos 67 

fracción I y 67 fracción XXVII; el 31 en vigor, en el prcepto 14, 

inmerso en el Título III, "De los ~icanos y Ciudadanos Mexicanos y 

Derechos y Obligaciones de unos y otros"; el 73 vigente, en el 

ordenamiento 66, relativo a las Bases de OrganiZación Política de la 

República Mexicana; el 74 fracción II, en el prcepto 69, que trata de 

la Facultad del Congreso para vigilar por medio de una Conisión 

Inspectora de su seno, el exdcto desanpeño de la Contaduría Mayor; el 

89 actual, en los ordenamientos 85, 86 y 67; que prescriben las 

facultades y Obligaciones del Presidente de la República; y el vigente 

Articulo 93, en los preceptos 95 fracción II y 98, que preveén las 

Ccrnparecencias de los Ministros que cubrían la cartera Administrativa 

para infonnar a los Representantes de la Soberanía y Encargados de la 

Función Legislativa, de los Negocios de Estado en sus respectivos 

ramos; stríctu-sensu, los integrantes camerales conocerían de asuntos 

econ&nico-financiero que ccrnpeten al manejo de la Hacienda Pública. 

Todas estas normas jurídicas producto de la Junta Nacional Legislativa 

designada por el entonces Presidente de la República, don Nicolás 

Bravo, tienen un sello propio del conservatismo y centralismo de esa 

época agitada y turbulenta de nuestra historia. 

2 .4 En la Constitución Liberal de 1857. 

La eonsti tución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de 

febrero de 1857, sancionada y jurada por el Congreso General 

Constituyente en esa fecha, fue el resultado de la Convocatoria 

suscrita por el General Juán N. Alvarez, inspiración pura del Plan de 

l\yutla, que logró integrar a un cuerpo Legislativo de tendencia liberal 

que se encontraba reunido en la Ciudad de México, desde el 17 de 

febrero de 1856, presidiendo la Canisión de Constitución Don Ponciano 

l\rriaga, llevando caro Secretarios a Isidoro Olvera, León de Guuián, 

Pedro Escudero, Joaquín cardase, Mariano Yañez, José M. Ranero Diaz, 
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Mel.chor CCampo y José M. del castillo Velasco y otros más 

Jurisconsultos de µroba.da cultura jurídica y conocL1Ú.ento de 13. 

realidad nacional, qi..:e en su conjunto alcanzaron el número ,je YO, t.X.os 

ellos representantes populares que de alguna mane!."a deoen 

considerárseles cerno los padres de este texto liberal de significativa 

trascendencia en el terreno EXJlítico-jurídico que, junto con las Leyes 

de Reforrra (en las cuales muchos de ellos también participaron) , 

consolidan la deontología del pueblo mexicano hasta nuestros días. Le 

corresponde al Presidente sus ti tu to Ignacio <:aronfort jurar la 

Constitución Liberal de 185 7, cuya prc::mulgación tuvo que enfrentar la 

oposición más reacia de la época e incluso la importante corriente 

legislativa simpatizante del reestablecimiento de la Constitución 

Federal de 1824, que logró introducir en el Nuevo Ordenamiento Supraro 

algunas reforrras. 

En esa Constitución Liberal el Artículo 27 detenninó (al igual que el 

precepto 27 vigente) el derecho de propiedad que tienen los gobernados 

derivado de las injusticias CCJtletidas con el pueblo, buscando lograr un 

equilibrio entre los poseedores de inmersos e incultos terrenos y la 

mayoría de los ciudadanos que vivían en la más horrenda p:Jbreza, sin 

propiedad, sin hogar, sin industria, ni trabajo, entrañando por lo 

tanto esta nueva concepción un alto contenido econánico: 

"Artículo 27. La propiedad de las personas no puede ser ocupada 

sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa 

indemnización. La Ley determinará la autoridad que deba hacer la 

expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse. 

NingW1il corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su 

carácter, denaninación u objeto, tendrá capacidad legal para 

adquirir en propiedad o actninistrar por sí bienes raíces, con la 

única excepción de los ooificios destinados inmediata y 

directairente al servicio u objeto de la institución" ( 97), 

(97) Ibid. p. 67 
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Esta dis¡:osición le-;¡al tácitamente reconoce el derecho de propiedad 

"jus inpersonae", situación que valida el p:der econém.lco que 

representa el '' jus fruend1, jus abutendi y jus utendi 11
, mnifestá.ndcse 

el establecimiento de un sisterra capitalista en cierres. Este derecho 

sólo se verá limitado cuando el Estado dicte, de interés público, la 

necesidad de constreñir y afectar la propiedad de los gobernados, 

cuando se ccnstituya el supuesto jurídico de la expropiación, 

imponiéndose la correspondiente ccntraprestación que obliga el pago de 

una indannización. Además, la parte última del referido precepto parece 

prevenir los abusos que puedan caneterse cont:.ra las canunidades 

indígenas (que en ese entonces eran muy canunesl, al limitar a las 

corporaciones civiles o eclesiásticas en la adquisición o 

administración de bienes raíces, excepto las edificaciones inherentes a 

la consecución de sus fines irunediatos, ya que la história ha enseñado 

a un precio muy alto a los mexicanos, que el poder eclesiástico y la 

riqueza que ello ha traído consigo, han influido de rranera vital en 

nuestro desarrollo politice, cultural y sobre todo econálli.co, dándose 

¡:or lo misrro sucesivas reformas al Artículo en cuestión ca10 la del 

25 de septiembre de 1873, que establecía: 

"'Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces ni 

capitales impuestos sobre éstos, con la sola exce¡x:ión establecida 

en el Articulo 27 de la Constitución" ( 98). 

Y la del 14 de mayo de 1901, que la letra dice: 

"Las corporaciones e instituciones religiosas, cualesquiera que 

sean su carácter, denaninación, duración y objeto, y las civiles 

cuando estén bajo el patronato, dirección o administración de 

aquellas o de ministros de algún culto, no tendrán capacidad legal 

para adquirii; en propiedad o administrar !l'ás bienes raíces que los 

( 98 ) Idern. 



217 

edificios que se destinen inmediata y directamente al servicio y 

objeto de dichas cor;;oraciones e instituciones. Tamp::co la tendrán 

para adquirir o administrar capitales L'Tipuestos scbre bienes 

raíces. 

Las COC"fDraciones e instituciones civiles que no se encuentran en 

el caso expresado podrán adquirir y administrar, adanás de los 

referidos edificios, los bienes inmuebles y capitales impuestos. 

sobre ellos que se requieran para el sostenimiento y fin de las 

mismas, pero con sujeción a los requisitos y limitaciones que 

establezca la Ley Federal que al afecto expida el Congreso de la 

Unión" ( 99 ) • 

El Artículo 28 Constitucional en vigor resulta concanitante con el 28 

de la Constitución de 1857, el cual establecía que: 

"No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni 

prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose 

únicamente los relativos a la acuñación de rooneda, a los correos 

y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los 

inventores o perfeccionadores de alguna mejora" (100). 

De acuerdo a la definición del término M:mopolio, éste significa: 

"Atribución conferida por la vía legal a una persona física o 

moral del ejercicio de una determinada actividad (econánica, 

canercial, etc. ) , colocándola fuera del campo de la libre 

concurrencia"(101). 

Por su lado, entenderros por Estanco: El 1-bnopolio constituido en favor 

del Estado para procurar provecho al físico. l\ltlbas prohibiciones han 

perm1>.necido incé:>lu.~s en nuestra Carta Fundamental Vigente, hecho que 

( 99) Ibid. p. 68. 

(100) Iden. 

( 101) PINA, Rafael de. Diccionario de Derecho. Séptima ed.El:litorial 
Porrúa, S.A. lt!xico, 1978. p. 338. 
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permite valorar aún mejor la lalxlr legislativa del 57, que previó el 

desarrollo econérnico sin estrangulamientos de la riqueza y la 

acumulación del p:;der, que permitió la l.1bre concurrencia en el sistema 

econánico del siglo pasado, otorgando derechos a los got:ernados para 

dedicarse a la actividad lícita que de acuerdo a su estructura 

psicosanática convenga. 

Sobre las obligaciones de todos los mexicanos, el Artículo 31 fracción 

II de la Carta de 185 7 , prescribe la necesidad de: 

"Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación caro 

del Estado y municipio en que reside, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes" C101l. 

El actual Artículo 31 Constitucional. guarda equivalencia jurídica con 

la disposición antes dercri ta, al considerar hoy en día el Estado 

Mexicano dicho enmarcamiento caro Inst.rurrento Redistribuidor de la 

Riqueza, al captar recursos provenientes de las obligaciones fiscales a 

cargo de los gobernados y diseñar Planes de Inversión que produzcan 

derrama del numerario, a fin de revitalizar regiones, o bien, fanentar 

la creación de Polos Desarrollo, que ayuden a llevar a calxl de una 

buena vez la Desconcentración que tanto exige nuestra sociedad. 

La Constitución Federal del 57, en su Articulo 72, previno las 

facultades del Congreso, econtrando con esto equivalencia jurídica con 

el precepto 73 de nuestro Supremo Código en vigor, que en materia 

econémica le facultaba aprobar los documentos presupuestarios de 

ingresos y egresos que sanete al Poder Legislativo el Encargado de las 

Funciones Administrativas del Estado, constituyendo así elanentos 

econémicos trascendentes al definir la actividad que sobre materia 

emprenda el Estado, dando origen al Sistema de Econanía Mixta, respecto 

a la con=rencia potestativa que tienen los particulares; sancionar 

(101) PUEBLITA, Arturo. Op. Cit. p. 69. 
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las operaciones financieras que el Ejecutivo concierte frente a. otras 

naciones, li..1U.t.IDdo de esta forma el campus de acción del Peder 

Administrativo de la Unión, así caro el reconocimiento y .::unpli.T..l.ento 

de obligaciones que afecten a la Deuda Nacional; regular el c:merc10 

Interno y Externo; enitir la Legislación ~cantil correspondiente; 

asf.ECtoS de Administración de Personal del Sector Público; sancionar la 

suscripción de documentos celebrados con Países Extranjeros: 

condicionar el Sistema M:>netario; marcar Reglamentaciones de ocupación 

y enajenación de terrenos baldios: fanentar la Industria a través 

de estímulos a los inventores; y otras mis. Esto fortifica la tesis 

nacional de que el Estado Mexicano a través del Organo Legislativo, 

tenía y tiene una penetración decisiva en la vida econé:rnica nacional. 

En el año de 1874 se produjo una reforma constitucional que dio cabida 

al Sistema Bicarreral que había sido anitido por el Constituyente del 57 

y que databa de la Carta Magna Liberal de 1824. 

La equivalencia jurídica de la disposición 85 de la anterior 

constitución con la del Artículo 89 constitucional vigente, por las 

cuales se otorgan facultades y se derivan obligaciones al titular del 

Ejecutivo Federal, constata el gran interés que ambos cuerpos 

legislativos tuvieron en plasmar en sus respectivos ordenamientos 

normas de con tenido econánico, entre las que sobresalen la atribución 

del Encargado de las Instituciones del país, de pranulgar y hacer 

Cll!lplir las leyes expedidas por el Organo Legislativo, lo cual en 

sentido amplio, entrañab! la posibilidad de "emitir normas de carácter 

econánico" ; orientar negociaciones y concertar Tratados can otras 

naciones que, tratándose de aspectos canerciales y 

econémico-financieros, tendrán significación especial en el desarrollo 

del país, tal y CClllJ se aprecia con el desarrollo portuario y el 

estímulo a los inventores y perfeccionadores de la industria, ca1D 

fuente generadora de recursos y empleo de la mano de obra. 

Debe considerarse de contenido econé:rnico lo dispuesto en el Artículo 89 

de la Ley General Suprana del siglo pasado, prevista en el 93 de la 

Constitución de Querétaro, por medio de la cual obliga a la 
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canparecencia de los Secretarios de Despacho a rendir cuentas al 

Congreso de la Unión, en sus respectivos raroos. 

El proceder de los conquistadores al saquear los recursos no renovables 

de sus colonias, conllevó al precario crecimiento de la industria 

nacional, que durante en.is de tres siglos trató vanamente de liberarse 

ese yugo, hasta que a mediados del siglo XLX, empieza a genninar un 

Derecho Nuevo, producto de hanbres preclaros nacionalistas todos ellos 

sin excepción alguna, quienes tras largos años de incruentas luchas 

fraticidas logran el 7 de julio de 1859, suscribir el "Manifiesto de 

Gobierno Constitucional con la Nación 11
, en el puerto de Vera.cruz, que 

se convertiría en el rotor de una serie de Leyes de RefortM que 

atendieran la necesidad inaplazable de ordenar jurídicamente todas las 

cuestiones relativas a la religión y su esfera de c:anpetencia, 

pranulgándose la Ley de RefortM 5 días después: la Ley de 

Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, de iure, se canplementó 

con la Ley de Secularización de Hospitales y Establecimientos de 

Beneficiaria; la Ley sobre Extinción de canunidades Religiosas del 2 de 

febrero de 1861 y la del 26 de febrero siguiente, de Terrenos Baldíos: 

la Ley Sobre Colonizació!)Y canpañías Deslindadoras y la Ley de Baldíos 

de 1894: disposiciones todas que pretendieron arrancar las riquezas, en 

bienes e inmuebles, que detentaba el clero, a fin de evitar seguir 

produciendo el estrangulamiento econánico y la arrortización de los 

bienes, cano consecuencia del atesoramiento de los recursos del país, 

causando efectos negativos en el proceso de alcanzar el 

desenvolvimiento econánico y social. 

Su contenido ya cobra carta de naturalización en el pensamiento del 

constituyente de 1917, teniendo corro principal contenido econánico, el 

que produjeron las relaciones de producción y fuerzas productivas del 

país: la resistencia conservadora, las. transformaciones sociales y el 

empecinado daninio del clero. El contenido econánico de estas Leyes, lo 

constituyó la extinción de la propiedad clerical, instrunentos claves 

en la acumulación originaria de capital, que en México se finca sobre 

la exposición de la propiedad raíz corro un: 
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''proceso histórico de disociación entre el productor y los medios 

de prod.ucción, que constituye el punto de partida dei. réyunen de 

prcducc1ón capi.tal1sc.a." ( 10)) • 

2. 5 En la constitución Politica de 1917. 

A principios del siglo actual, se dieron bastantes Planes y Decretos 

tendientes a transfomar las condiciones p:::llíticas, jurídicas, sociales 

y sobre todo econémicas de nuestra patria, sobresaliendo entre ellas: 

al El Plan de san Luis. 

b) El Plan de Ay ala. 

c) El Plan de Guadalupe. 

d) El Decreto del 12 de dicianbre de 1914. 

el La ley del 6 de enero de 1915. 

Todos estos antecedentes propiciaron que a finales del año 1916, se 

reuniera el Congreso constituyente convocado por el Barón de cuatro 

Ciénegas e iniciará en la Ciudad de QUerétaro los estudios y la 

conformación de las Conisiones que habrían de encargarse de la 

expedición de una Nueva ley Fundamental Mexicana, que contE!11plara todas 

y cada una de las dar.andas de los diversos grupos que confor:maban en 

ese entonces nuestra sociedad y que venía precedida de un rovimiento 

nacional revolucionario que había costado la vida a muchos 

can¡l3triotas. 

Caro se ha venido señalando en los anteriores capítulos de este 

trabajo, la labor Legislativa de nuestros constituyentes de QUerétaro 

tiene un indiscutible valor jurídico y una extraordinaria vigencia en 

todo lo concerniente a la reordenación social y econánica, pareciendo 

ser que su obra buscara la tutela de las clases más débiles de esa 

(103) Ibid. p. 74. 
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épx:a y de las que le sugieran, ya que en el umbral del siglo XXI 

pcdemos observar con satisfacción que nuestras instituciones Juríd1cas 

y ¡;:olíticas se encuentran sólidamente sustentadas en este dinámico 

dcxunento, erigido cano el primer ordenamiento jurídico de resguardo, 

proteeción y tutela de los derechos sociales del hc:mbre, generando ccn 

ello que sus principios fundamentales infieren en una estructura 

eeonánica basada en el ideal de justicia social, en donde el interés· 

individual de los gobernados se subordinan al interés general de la 

sociedad: 

"Precisanente en el claustro de la Constitución de 1917 se 

contienen principios fundament:ales en !Mteria socioeconánica de 

los que se deriva el Derecho E:conánico 1-Exicano" {101). 

Una vez que se inscribieron en la Constitución de 1917 las demandas 

obreras y campesinas que décadas después lograrían su positividad, se 
pasó a la difícil tarea de reconstrucción del país, ccn lo cual se 

buscó un impulso hacia el desarrollo que se detectaba cada vez mia 

necesario, habiéndose inccrporado también tesis de orden econérni.oo 

CCJ11!lrendidas en muchos de los Artículos que la conforman. 

El Artículo 3o. , regula la educación y genera la posibilidad de dotar 

al individuo con herramientas intelectuales para producir su propio 

sustento y el de su familia, amén de su participación en la sociedad 

C01IJ ente econánicairente activo. su relevancia socioeconánica se 

observa sobre todo al declararse que tanto la educación pública cano la 

privada, estará orientada por un principio rector que se basa en los 

resultados del progreso científico para lo cual requiere estar ajeno a 

cualquier doctrina religiosa que le pennite encarar la ignorancia, las 

servid~s. los fanatism::>s y los perjuicios, así cano el 

establecimiento de principios deontológicos que caracterizarán a la 

{101) lbid. p. 93. 



223 

educación pública, de ll'allera que el ll'alldato ccnstitucional ordena que 

será decnocrática, nacional y de contribución a la convivencia huma.na. 

Existe gran independencia entre la educación nacional y los esquemas 

político y filosófico que son sustento, asimism::> de la situación 

econánica de crisis, que constituye el renglón en que se han aplicado 

las políticas de nuestro sistema educativo, de ahí que al analizarse 

desde la óptica jurídico constitucional la educación de nuestro país, 

resulta necesario ccntrastar lo que decntológicamente expone el 

Articulo Jo., ccn lo que el Estado y la Sociedad han logrado en la 

realidad, pudiéndose afirmar que la realidad econánica de Méxicc, nos 

ccnlleva a vivir una crisis cultural que viene retroaliJnentada por la 

ineficiencia del sistema educativo, cuya fracaso es su flagrante 

distaciamiento a los postulados ccnstitucionales de la realidad, 

econtrándose en las entrañas del fracaso de la educación mexicana, el 

paradigma adoptado por el Estado de la década de los cuarentas, 

paradigma liberal que día tras día el Gobierno reafLcma: 

"En realidad desde 1940 puede decirse que no ha habido en México 

W1a política educativa en el sentido de que no se· han dado 

orientaciones concretas capaces de unificar la acción del sistema 

educativo en un sólo propósito: y esta política no ha sido 

posible, precisamente, por el tipo de pacto que fundamenta la 

integración política del sector educativo, es decir, un pacto 

corporativo que se funda en el principio de repartir el poder 

educativo en parcelas ccnfonre a las fuerzas sociales que 

participan en el" ( 105). 

El Artículo So. consagra la garantía de libertad de trabajo y da curso 

para que los gobernados se incorporen al proceso producti ve que va 

requiriendo el país, de acuerdo a sus aptitudes e inclinaciones 

psicosanáticas que permitan el desarrollo de la actividad eoonánica 

óptimamente. Tal determinación al albedrío entraña efectos eoonánicos 

que se desprenden de la percepción de numerario, caoo retribución a las 

(105) !bid. p. 102. 
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relaciones laborales contraídas, quebrándose con esto la apertura al 

ciclo econánico de capacitación de bienes y serv1c1os para la 

satisfacción de necesidades. Al texto original consagrado en ld 

constitución de Queréta.ro, le han sido introducidas dos m:d.1f1cac1ones, 

la primera de ellas publicada en el D.O.F. el 17 de novienbre ja 1942. 

que correspondió al párrafo segundo del numeral, quedando redactado de 

la siguiente manera y que corresponde al actual párrafo cua.rto: 

Las funciones electorales u censales tendrán carácter obligatorio 

y gratuito; los servicios profesionales de índole social serán 

obligatorios y retribuidos en los ténninos de la Ley con las 

excepciones que ésta señale 11
• 

La segu.,j.1 reforma Eue publicada el 31 de dicianbre de 1974, para 

quedar cano actualmente se encuentra. Este Artículo en su parte inicial 

establece un verdadero mandato de política econánica y laboral 

tendiente a garantizar la oferta laboral a niveles socialmente 

aceptables, en donde al Estado Mexicano contemporáneo toca cano 

.imperativo social: prevenir y contrarrestar la crisis de 

superproducción o desanpleo, garantizando así el equilibrio econé:mi.co 

de la sociedad; proveer la distribución de mano de obra por territorio 

y por profesión a través de la capacitación y adiestramiento del 

trabajador, directamente, por nedio de los !T'eCanismos que él mismo se 

allegue para sus empleados e indirectamente, con los !T'eCani511Ps que 

legalmente existen cano obligación a los empresarios o contratantes y 

de la inducción e indicación del propio público dirigido a los grupos 

sociales, ccmJ sindicatos, asociaciones, coopera ti vas y otros más, y al 

propio sector privado; finalmente pudiera pensarse en el fanento de 

empleo y colocación de trabajo caro una derivación de su política 

laboral. 

Las.limitaciones establecidas a la garantía al trabajo, se basan en la 

protección de los intereses más altos de terceros y de la sociedad, 

consistentes en: el ataque a los derechos o los intereses de terceros, 

o sea, cuando la conducta del sujeto .iroplica un descalabro, un 

perjuicio, un desplazo de las personas ajenas a la relación laboral; 
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cuando las autoridades jurisdiccionales canpetent.es así lo disp.::ingan 

(privación legal de la 11t:erud}, s1er.pre que el acto de aut.oridad se 

encuentre debidamente funda.do y rrot.1vado; ?U'ª Cl.!d.ndO el eJercicio 

pleno de la libertad consignada el Estado legalmente establece ""-" 

serie de requisitos y condiciones para su desempeño profesional; cuand.o 

se pretende obligar a un a persona a realizar servicios sin el pago de 

una retribución adecuada y proporcional al servicio prestado; y por 

último, cuando las autoridades exigen el deSElllpl!Í\O de un cargo (de las 

armas, de carácter censal o electoral, caro recaudador o retendor de 

únpuestos u otros di versos¡ • 

En el Artículo 14 de nuestro orden Suprmo, se preveé la posibilidad de 

que el Estado en su actuar de "imperium", no externe actos de privación 

en los que se vulneren los bienes jurídicamente tutelados, al decir de 

la Ley Constitucional, la vida, la libertad, propiedades, posesiones o 

derechos sin que medie juicio seguido ante tribunales previairente 

establecidos, en el que se cunplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. La acción judicial-jurisdiccional que se desprende del texto 

constitucional, es la única forma mediante la cual el acto de autoridad 

puede afectar la esfera jurídica del gobernado, creando de esta fo?lMI 

la Constitución, un óbice en la conducta de afectación del Estado, 

dirigida a particulares sobre sus intereses jurídico-econánicos, cxm::> 

la libertad, las propiedades, posesiones o derechos, con la finalidad 

de mantener en equilibrio y estabilidad la actividad econánica de la 

sociedad. Adanás, todo lo que implica ingresos de la propiedad y de la 

p:>sesión caro las rentas, intereses y sus consecuentes derechos, son 

protegidos de igual forma [X)r nuestra Constitución. 

De acuerdo al Artlcul.o 16, la carta Fundanental previó la imposibilidad 

de que el poder social exteriorizará actos de roles tia, en la órbita de 

la persona, familia, danicilio, papeles o posesiones de los gobernados, 

pres~~se a contrario sensu el infringimiento a la Ley, por el 

hecho de no mediar mandamiento escrito de autoridad judicial canpetente 

que se encuentre debidamente fWldado y rotivado, preservando asl el 
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actuar econánico del gobernado y la integración de la familia caro 

organización de la sociedad, su asentamiento físico y todos aquellos 

papeles o posesiones en los que se ampare el ejercicio econánico que 

extreme el particular. A pesar de no contener este precepto bases 

econánicas torales para el país, protege a la fersona del got:ernado en 

cuanto que caro ente psicosanático, tiene plenas facultades naturales y 

jurídicas para externar su actuar productivo; a la familia Can:> 

organización de la sociedad y, en particular, a cada uno de sus 

canponentes que tienen las mismas atribuciones; al danicilio, casa

habitación o negocio sobre el cual se asienta el gobernao que ccmJ 

derecho natural uene: a sus papeles (los que deben calificarse ccmJ 

documentos) en cuanto a que amparen sus propiedades, posesiones, 

derechos y obligaciones, los tí tules de propiedad o de crédito que 

suscriba¡ y en sus posesiones, las que incidan en la actividad 

econérnica. También se refiere a las visitas daniciliarias para 

verificar el cumplimineto de las obligaciones legales, que van desde 

aquellas asunúdas caro contribuyentes, pasando por los de orden 

carerciales, salubridad y protección ambiental, hasta las de carácter 

penal. 

Lds reformas y adiciones introducidas en el año de 1982, a los 

Artículos 25, 26, 27 y 28 de la constitución, tuvieron por objeto tres 

aspectos fundamentales: 

I. Establecer la Rectoría del Estado sobre el Desarollo Nacional. 

II. Elevar a rango suprerro la Planificación Gubernamental. 

TII. Determinar las Areas Reservadas del Sector PÜblico, iredlante el 

Sistema de F.conania Mixta • 

Estas reformas tienden a ordenar las atribuciones del Estado en materia 

de Planeación, Conducción, Coordinación y Orientación de la F.conania 

Nacional, asi cano aquellas de Regulación de Fanento, señalándose en el 

docunento expositivo que con tales ordenamientos por primera vez se 
contará con un conjunto explicito de atribuciones, que definan sus 

alcances, con instr\Jlll!lltos econérnicos perfeccionados . y lo• 
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fundamentales ¡;;ara llevar al Derecho los nuevos conceptos econán.iccs, 

de tal suerte que se estiJró oportuno adecuar, actualizar e incorporar 

los Principios del qesarrollo Econémico a la Constitución. Lo ant.erior 

otorgó al Esta.do ~icano las bases constitucionales para la 

rrcdernización y la legislación de Fanento Industrial, Agrícola, Minero, 

De Aprovechamiento de los Energéticos, Ciencia y Tecnología, Pecuario, 

Pesquero, Forestal y de Turism:>: de los Estatutos Reguladores del 

canercio Exterior y la Política cambiaría. Anti.rronopolios' de la 

Inversión Extranjera, la Empresa Trasnacional, la Adquisición de 

Tecnología, así caro la Legislación Sobre Regulación del Abasto y los 

Precios, y la Organización y Defensa de los Consumidores: también para 

el Derecho Penal E:conémico y la Legislación Reglamentaria de la 

Participación y Gestión del Estado en la E:concrnía Nacional. 

Concretamente sobre el contenido del Artículo 25, no es sino hasta la 

mencionada reforma de 1982, cuando se establecen en un solo cuerpo de 

ideas los fines de la Rectoría del Estado que derivan del propósito de 

garantizar que el Desarrollo sea Integral, que fortalezca la Soberanía 

de la Nación y su Régimen Dem:Jerático y que, mediante "1 fanento del 

crecimiento econémico y el empleo y una res justa distribución del 

ingreso y la riqueza, pe.t:mita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuyo desarrollo y 

seguridad protege la Constitución. Con la sujeción de la función 

socioeconánica del Estado a la carta Fundamental y Leyes ananadas de 

ella, se confirma el principio de legalidad en la función rectora del 

Estado y se le hace consistente con los instri.mentos de la política 

econémica y de la estrategia de desarollo. En lo referente a la 

Econcrnía Mixta, se establece la concurrencia del sector PÜblico, el 

sector Soeial y el sector Privado, así caro todas aquellas ferir.as de 

activi~ca que contribuyen al desarrollo de la Nación que se 

encuentran integradas por los sujetos de Derecho EconQni.co. Al 

referirse al Sector Social, se da cabida a las Organizaciones Soeiales 

y "se facilita el establecimiento de un nuevo equilibrio en la Econanía 

Mixta". 

El Artículo 26 Constitucional est1blece la jerarquía orgánica del 
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Sistema Nacional de Planeación Democrática, a partir de un Plan 

Nacional de Desarollo Unico, fiJándose la obligación en el cumplimiento 

del prop10 Plan y los Programas que de él deriven, ¡iara el Sector 

Público, la Coordinación con las EntidadesFederativas, la Concretac1ón 

e Inducción a las acciones de los particulares. Todo esto fue instruido 

para evitar el incunplim.iento de Planes, su dispersión, su falta de 

viculación con los Poryectos de Inversión, su falta de oportunidades y 

las contradicciones entre los diversos Programas. El Artículo que tie 

canenta introduce atribuciones explícitas al Congreso de la Unión en el 

proceso de Planeación del Desarrollo Nacional, que actual.mente el 

Artículo 73 constitucional no establece, dejando la tarea a la 

Legislación Ordinaria, esto es, a la Ley de PLaneación de 1982. 

Sobre el Artículo 27 en vigor, poderos decir, que las relaciones 

sociales técnicas de producción rranifestadas en la historia 

socioeconémica de ~ice, han requerido de una estructura jurídica

política que neme y encauce la acción de los fenánenos econémicos y su 

función en la vida social del país, en aras de administrar y organizar 

la prcducción de la vida material de nuestra sociedad, teniendo caro 

característica peculiar en su fase social, la organización y el régimen 

de propiedad, para darle congruencia y continuidad al desafío 

reivindicatorio y en general, para dirigir por los medios e 
instrumentos adecuados a la econanía nacional y a las relaciones 

sociales que se derivan de la producción. El problema de la tierra ha 

sido en nuestro país uno de los principales factores que sin lugar a 

dudas, afectan e influyen en la formación socioeconémica de la Nación, 

de donde el espacio agrario, embrión del Desarrollo Socioeconémico, es 

y ha tenido una doble función desplegada por sus detentadores y 

propietarios: 

a) Tana la forma de latifundio, que produce el descontento popular y 

pequeño burgués. 

b) Se define caro un evidente instr\Jllento de explotación hurrana. 

Este precepto constitucional es el de mayor contenido socioeconánico y 

porque no decirlo, el más trascendente en la dirección de la econanla. 
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nacional, ya que fundamentalmente regula can un carácter tuitivo 

social, el primer factor de la prcxiucción sobre el que se 1n1c1a la 

actividad econérnica: el recurso natural y plL'adójica.T.ente es el :-ús 

controvertido por su desorden técnico, sobre el que ever.tualrnente 

recaen múlti.ples interpretacicnes que tergiversan su real espíritu en 

su ámbito de aplicación. 

Los principios fundamentales en IMteria econáru.ca que contiene este 

precepto, podríarros enunciarlos a partir del desglose de todos y cada 

uno de los párrafos que lo canponen, y de acuerdo al misiro, existen 

tres tipos de propiedad: 

a) ta Propiedad Pública, consagrada en su primer párrafo se refiere 

al peder jurídico crue la nación eier!.~~ sobre las tierras y aguas 

canprendidas dentro del Territerio Nacional, en donde el. -.., 

término Nacional debe entenderse ="" sinónim:> de Estado, pues en 

realidad por una ficción jurídica el Constituyente Mexicano 

utilizó el calificativo de Nación por el de Estado caro 

propietario original. 

b) ta Propiedad Privada, que alude el Artículo en cuestión, dejó de 

ser concebida caro un conjunto de atributos merced de los 

sistemas liberales individualistas, para instituirse caro una 

parte cardinal de un sistema social, de tal folll'a que la 

propiedad que crea el poder público en favor de los particulares 

transmitiendo el daninio sobre dichos espacios naturales, puede 

ser afectada de diversas maneras con la finalidad de que aimpla 

con los principios de la justicia distributiva que inspira a la 

Constitución General. Este tipo de propiedad' de acuaroo con el 

dispositivo constitucional se encuentra sujeto a todas las 

"nudalidades que dicte el interés público" y además, es 

"suceptible de ser expropiado por causa de utilidad pública, 

mediante indannización" siendo éstes los des casos de afectación 

o limitación a la propiedad privada ex lege. 

Diversos auteres y disposiciones interpretan de diferente manera el 

tétmino "m:xlalidades", pudiendo apreciar éste en las definiciones 
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expuestas a continuación: 

El t-Eestro :-iendiet.a y Nuñez al referirse a. la ~alidad, 

sentencia: 

"La modalidad cambia la figura jurídica del derecho de 

propiedad y puede ser tan general que abarque a toda la 

propiedad o aún en el caso de que se refiera a un género o 

clase de propiedad o a la propiedad ubicada en cierta región, 

de todas maneras las alteraciones al derecho de propiedad son 

de tan serias consecuencias en la vida social y econémica de un 

país que solamente él misioo puede imponerlas" C106I. 

Por su parte, el Maestro Raúl Garcla Lernus, al mencionar las 

modalidades a la propiedad, expone que sí se atiende a la 

acep:::ión semántica del término y lo aplicam:>s al texto del 

Artículo 127: 

"por irodalidad a la propiedad privada entendemos la forma 

variable y determinada legalmente, que puede imponerse a la 

institución, sin que se consuma su sustancia o se destruya su 

esencia" ( 107). 

Asímisioo, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en el 

siguiente sent.i.do (Toca 605/56 JlroparO pronovido por Antonio 

Ah\Jl\ada): 

"Por rrodalidad a la propiedad privada debe entenderse el 

establecimiento de una forma jurídica de carácter general y 

penMnente, que modifique la figura jurídica de la propiedad 

privada" ( 1oa) • 

Otra forma de afectación de la propiedad privada es la 

Expropiación, que puede regula.miente confundirse con el concepto 

de ~lidad, sin embargo, existen diferencias entre ambos ya que 

para beneficio de la duda, en la M:ldalidad el acto de afectación 

ioodifica a la propiedad, para conservar los atributos de 

(106) PUEBLlTA, Arturo. Op. Cit. p. 186. 

(107) LEMJS Gi\RCIA, Raúl. Derecho l'qrario Mexicano (Sinopsis 
Históricas). Fditorial Limusa. ~ico, 1978. p. 327. 

(108) Idan. 
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propiedad sobre la cosa, no se pierden los atributos sólo se está 

en la obligación de cumplirlos conforme a la Ley. En la 

Expropiación, la propiedad es afectada al provocar que el dueño 

de la cosa pierda to:los los atributos de su derecho sobre ella, 

la cual puede ser Total o Parcial: cuando afecta a la nuda 

propiedad, cuando afecta al uso y al usufructo de la cosa 

(Expropiación de uso y Expropiación de usufructo) • 

Siguiendo la tesis del Artículo 27 Constitucional, la propiedad 

puede ser expropiada por "causas de Utilidad Pública, mediante 

Indemnización", en donde se aprecia que la causa final del Acto 

de Expropiación: La Utilidad Pública, canpetencia exclusiva 

del Estado, cano depositario del Poder Público y de la SCberanía 

Popular, debe ajustar y aún subordinar su función al Derecho. La 

Udlidad Pública esencialmente es un fin socieconánico, que si le 

ddlOOs un objetivo en esencia econánico y social a la Utilidad 

Pública, requiere forzosamente analizar bajo acepción econánica 

el término utilidad. En el rranento en que el Estado expropia, es 

decir, hace propio un bien, debe considerar dos elementos 

esenciales: 

I. Que el bien afectado tenga el poder, la capacidad y consis

tencia de satisfacer una necesidad, ya sea que esa aptitud 

física sea inherente, o bien susceptible de implementársela 

ciertos instrumentos para asignarle esas propiedades, tal es 

este último caso de los reursos que por su ubicación es 

necesario expropiarlos para la construcción de escuelas 

elementales, hospitales o beneficencias públicas. En este 

sentido el bien expropiado debe poseer utilidad y será de 

relevancia econánica si satisface necesidades sociales. 

El acto expropiatorio debe decidirse y aplicarse en base a 

una dEl!landa real, impulsada precisamente por la capacidad 

que tiene el bien para satisfacer necesidades. En este 

sentido ese bien tiene valor de uso, de aquí que 

identifiquE!llOs utilidad y demanda. 

II. El Estado debe considerar caro antelación al acto de 

expropiación, la Utilidad Pública o Social, de tal forma que 

el demandante es la sooiedad, la generalidad de la población 
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o un .sector imp:>rt.ante de ella, caracterizado por su escaso 

rendimiento rMterial y debilidad econémlca; t=ar otra pdrte, 

el Estado, el oferente imperado, a cu¡·o cargo está resr:onder 

a ella sobre bienes de dcminio público y de d1spos1ción 

privada. 

La Indannización ccmpraventa Forzosa y Condiciones a cierto 

precio No canercial. resultado del acto de autoridad denc:rninado 

Expropiación, que se realiza según Prescripción Legal por Causa 

de Utilidad Pública, no se establece que tal contraprestación sea 

previa al acto es propia torio sino que, según se indica, debe 

mediar entre la decisión de expropiar y- la ocupación material. 

Sin anba.rgo, ante el silencio de la Ley Suprema en cuanto a la 

fijación del plazo de pago, la legislación Secundaria, es decir, 

la Ley de Expropiación ha resuelto a través de su Artículo 20, 

que el pago de indemnizaciones estará sujeto a plazos, los cuales 

no podrán exceder de 10 años (lo cual en la práctica 

regularmente no se acata). 

c) La Propiedad Social regulada en el Artículo en cuestión, tiene 

especial referencia a la propiedad ejidal y a la propiedad 

canunal, instituciones que surgieron en respuesta a los 

latifundios y propiedades eclesiásticas que se eregían en 

desmedro de la propiedad de los indios a principios del siglo XX. 

La Propiedad Ejidal es aquella que tiene la persona nnral que se 

califica de Ejido, sobre el patrim:inio rústico recibido conforme 

a los procedimientos de distribución agraria, el cual está 

formado por tierras de cultivo o cultivables; tierras de uso 

canún para la satisfacción de necesidades colectivas; zona de 

urbanización; parcela escolar y unidad agrícola industrial para 

la mujer campesina. En relación a las tierras de cultivo, de 

confonnidad oon la fracción X de este precepto, la unidad 

Individual de Dotación no debe ser crenor de 10 hectáreas de riego 

o de sus equivalentes en otras clases de tierras. 

El régitren jurídico de la Propiedad canunal es parecido al del 

Ejido, aunque existen diferencias entre ambas figuras: La 

personalidad del ejido surge con la entrega de las tierras, en 

cambio las canunidades poseen de hecho o por derecho bienes 
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rústicos que la Constitución les autoriza para disfrutarlos en 

canún. ú:>s procedimientos de Dotación y hnpliación de ej1dcs son 

distintos de los correspondientes a la Restitución de Tierras, a 

las Canunidades o a su Confirmación y Titulación. 

En los diferentes párrafos que canpcnen el multicitado Artículo 27, 

podem:>s encontrar diversas formas de regulación del aprovechamiento de 

los recursos naturales que canpete a la Federación; la dotación de 

tierras y aguas o núcleos de población necesitada; el recurso marino, 

tanto en las aguas marinas interiores caro las aguas marinas del 

exterior, susceptibles de incorporarse caro un importante factor 

productivo en los sistanas de irrigación y caro fuentes de energía 

indispensable en el desarrollo de los sectores productivos, además de 

constituir fuentes de abasto y sustento econánico demarcándose en forma 

enunciativa: la propiedad de las aguas que cor.rnsponden originalmente a 

la Nación y que por exclusión, las aguas del subsuelo podrán apropiarse 

por el dueño del terreno, condicionado a la función de beneficio 

social, cuando lo demancle así el interés público; así CQID los que 

yacen en una franja litoral de 10,000 kms. Con un Mar Patritronial de 12 

millas Naúticas y en una zona F.conétnica Exclusiva de 200 Millas 

Naúticas; el Mar Territorial; U1 zona Contigua; U1 Plataforma 

Continental y las Plataformas Insulares y cualquiera otra permitida -,

por el Derecho Internacional (Ley federal del Mar, del 8 de enero de 

1986, Reglamentaria de los párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo del 

Artículo 27 Constitucional) . 

Sobre estas zonas Marinas, la Nación ejercerá los Poderes, Derechos, 

Jurisdicciones y canpetencias que ella rni.sna establece, de confoonidad 

con la Constitución y el Derecho Internacional. Además, la Adquisición 

de Tierras y AqUas del Territorio Nacional está sujeta a determinadas 

prescripciones normativas que el propio Artículo 27 consagra, criterio 

adoptado también para los casos de Otorgamiento de Concesiones para la 

Ei<plotación de Minas, Aguas, canwlicaciones, Servicios Públicos; a los 

extranjeros, a los gobiernos extranjeros, a las instituciones 

religiosas, instituciones de enseñanza, beneficencia y otras, 

sociedades ccmerciales e instituciones de crédito se les limita sus 
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adqu1sic1ones en propiedad o administración de inmuebles cuyo uso sea 

exclusivo y necesario para el objeto al que fueron creados y dentro de 

cierta danarcación territorial. Por últi.roo, al tenor de este mismo 

precepto se establece la canpetencia de la Federación a través del 

Ejecutivo Federal para "decir el derecho" y proponer la solución a los 

conflictos que se den entre terrenos canunales p:>r cuestiones 

limítrofes en Primera Instancia, señalándose que en caso de 

inconformidad por alguna de las partes disccrtantes, la Suprema corte 

de Justicia se avocará a su conocimiento, independientanente de que la 

Propuesta Presidencial se ejecute inmediatamente, detallándose el 

procedimiento ¡;ara tal efecto en la Ley Ordinaria respectiva. En el 

renglón institucional, la fracción XI, establece la creación de 

Organisrros y corporaciones para la mejor aplicación y observancia de 

los postulados del Artículo 27 y. Leyes Reglamentarias. 

El Artículo 28 constitucional es, junto con el Artículo So. del código 

Suprem::i, el precepto más importante de corte liberal de nuestro sistema 

jurídico, de tal manera que su contenido y trascendencia econém.icos, 

deben ser vistos concc:mitantmtente. El precepto en canento protege y 

tutela un bien jurídico importante en el desenvolvimiento y desarrollo 

del Sistema de Mercado Intervenido en el que se organiza la eccnCl!lÍa. 

mexicana: la libre ccncurrencia, derivada de la hipótesis del Artículo 

So. referido, notándose que ésta libre canpetencia es una manifestación 

de conducta econémica en un sistema ideal de mercado, en el que 

concurre a la negociación econánica un sinnúmero de canpradores y 

vendedores . tal, que ninguno es capaz de imponerse sobre el otro, tanto 

en el precio de los productos o servicios, cano en las condiciones de 

adquisición y venta. Bajo este tipo de régimen, existe un acuerdo 

ccnsensual, tácito, del precio de nercado y darás implicaciones 

econánicas que entraña la propia negociación. La Microeconcmía plantea 

un ccnjunto de supuestos necesarios (ceteris paribus} para la 

existencia de un sistana de canpetencia pero que dadas las condiciones 

histpricas del nercado, no ha operado a plenitud; sin anbargo, en un 

Sistsna de Oerocracia. Liberal, la libre ccncurrencia encuentra su 

protección en los sistanas jurídiccs contemporáneos, caT<:> es el caso de 

la establecida. en nuestro país a través del Artículo que se analiza. 



235 

Nuestra carta Fundamental protege y resguarda la garantí~ de libertad 

econérnica que se manifiesta en una &onania de Mercado en la libre 

concurrencia o libre canpetencia, e.xpresada en la prohibición de tOO.os 

aquellos actos u anisiones que atentan contra el réglltlel1 de 11!:-ertades 1 

de manera que fuese cual fuese la naturaleza de la actividad, sianpre 

que irrunpa el libre ejercicio de la garantía que se protege, será 

considerada catX:> una práctica contraria a derecho, y ¡:or ende, 

prohibida por la norma constitucional y sancionada ¡:or la legislación 

secW1daria. De conformidad con la enumeración que realiza el precepto 

constitucional de las actividades prohibidas tenernos: 

a) El M:>no¡:olio y las Prácticas l>t>nopólicas, son foOMs de 

concentración de capital, que abarcan desde luego, a los 

oligo¡:olios, que las anpresas capitalistas establecen con el 

propósito de 109rar la hegemonía del mercado. 

b) Las Exenciones de Impuestos, Representan una ventaja econánica de 

los sujetos contribuyentes que se encuentran en el mism::> plano 

jurídico. 

c) Los Estancos. 

d l Los Títulos que prohíben la protección de la Industria. 

En el pirrafo segundo del precepto antes señalado, se establece que la 

Ley (Ley Orgánica del Articulo 28 en materia de 11Dnapolios y las 

disposiciones del Código Penal en la parte relativa) castigará y las 

autoridades perseguirán con eficacia "toda concentración o 

acaparamiento en una (ílOna¡x:>lio) o pocas manos (oligopolio), de 

artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza 

de los precios", misma suerte que correrá todo acuerdo, procedimiento o 

CQnbinación de los productores, industriales, canerciantes o 

empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la 

libre concurrenda· o canpatencia entre .si y obligar a los cons\nidores 

a pagar precios exagecados, y en general, todo lo que constituya wia 

ventuja exclusiva indebida a f.lvor de una o varias personas 

determinadas y con perjl.icio del público en gene.tal o de alguna clase 

social. 



236 

El tercer párrafo de es•:e Artículo, establece en su parte pr~era lo 

relativo al sist.ana de control de precios o de precios topo o techo q.Je 

implica la in~ervenciCin gubernamental e.:1 las l!uerzas del rr.er:::.ado 

rronop5lico, para fijar los p::ecios de los artíc.ulos, materias 0 

prc:duct.os que se consideren ne<:esarios para la ecor anía nac1onai 0 del 

cons\JITO popular, así caro la imposidón de m:xlalidades a la 

organización de la distribución de esas mercancias, con el prop5sito de 

propiciar que se eviten las intermediaciones innecesarias o excesivas 

que provoquen insuficiencia en el abasto, adeirás del alza de los 

precios. De una manera más explícita y tonando en cuenta la experiencia 

administrativa acumulada y los avances registrados por la legislación 

secundaria, se adicionó este párrafo tercero que adanás de considerar 

lo antes expuesto, previene la organización y protección de los 

consl.llli.dores, que no son sino aplicaciones de la canpetencia que desde 

1917 confería el párrafo tercero del Artículo 27 a los ~eres 

Públicos, relativa a la imposición a la propiedad privada de las 

rrodalidades que dicte el interés público, y que responde al espíritu de 

dar uso social a los recursos que poseen los ciudadanos. 

Es importante resaltar que las áreas estratégicas a que se refirió el 

Artículo 25 refoaMdo, no constituyen nv:inopolios de los prohibidos por 

la propia constitución y que se reservan en exclusiva al Estado, 

persistiendo en el párrafo cuarto las áreas que había confiado el 

Constituyente de Querétaro al J?oder Público y se agregaron otras que ya 

se le habían reservado en varios preceptos constitucionales o legales, 

entre ellos la canunicación Vía satélite, permitiendo con ello la 

extensión de las áreas estratégicas (los M::mopolios Estatales) cuando 

la voluntad popular a través de una Ley del Congreso de la Unión asi lo 

prescriba, tal y catP sucedió en 1982, con la refonM que determinó que 

el servicio Público de Banca y Crédito fuera considerada cano área ~.-.,. 

Estratégica cuyo minejo y explotación sólo puede correr a cargo del 

Estado directamente a través de sus instituciones, con lo que la 

Nacionalización de este servicio Público, adquirió rango 

constitucional. 

El nuevo párrafo del Artículo 28, canpleta lo dispuesto en los 
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preceptos 25 y 90, relativo este último a la Administración Pública 

Paraestatal, ya que previene que p:tra la atención de las áreas 

estratégicas y prioritarias el Estado contará con los Organism:::::is y 

Empresas que requiera su manejo eficaz, clarificando esa adición que 

los l'<bnopolios Estatales, p:ir razones de eficiencia y racionalidad en 

la gestión, pueden estructurarse caro Entidades Públicas. Asímism:>, se 

contempla la concesión del servicio público y del aprovechamiento, uso 

y explotación de bienes de daninio federal, caTIO lo habí2_ recanendado la 

doctrina mexicana, consagrando criterios rectores para la actividad 

concesionaria (eficacia en la prestación, uso social de los bienes y 

prevención de fenanenos cronopólicos que contraríen el interés público) 

y disponiendo que sólo proc"'-'~ría por efecto de Ley, la amplia--

ción administrativa de los regímenes del servicio público. 

Se contempla el otorgamiento de Subsidios Fiscales, pero de manera 

temporal, sin qu.-. atectcn sustancialmente las finanzas nacionales y 

sólo podrán ser autorizados por actividades prioritarias y cuando sean 

generales. En síntesis, se superan con el nuevo Artículo 28, las 

últimas limitaciones que imponían el individualiSIOO eccnánico, y junto 

con otros preceptos constitucionales, sobre todo el Artículo So., se 

logra un equilibrio entre las Garantías Individuales, los Derechos 

sociales y la Rectoría Estatal del Desarrollo en el marco dem:x:rático y 

de eccnanía mixta que la propia Constitución establece. 

El Artículo 31 constitucional, relativo a las obligaciones de los 

mexicanos,hace posible la supervivencia de nuestra organización social, 

en la rredida en que la estructura política que la representa, tanto en 

la función nacional caTIO internacional, rea>ude entre los particulares 

(personas físicas o crorales) ingresos que se traducen en 
contribuciaies para cubrir las erogaciones públicas de la Federación, 

estados y municipios¡ señalándose clararrente que esta contribución al 

gasto público jurídicamente es aplicable para todos los residentes del 

país, incluyendo a los nacionales y extranjeros, constituyéndose ésta 

en una forma de ingreso ordinario para nuestro desarrollo eccnánico, 

que no debe preterir o desentenderse de la contribución pública, sino 

por el contrario, una política tributaria adecuada y sana que regule la 
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actividad nacional y que trascienda al campo exterior, debe ser 

paralelo al Proyecto Nacional de Desarrollo. Este precepto 

constJ.tucional tiene relación con los Artículos 30, que señala quienes 

son los mexicanos y con el 65, fracción II, 73, fracción VII y el 126, 

que se refiere al régimen financiero del Estado. 

El Articulo 39 Constitucional, reconoce y ratifica la soberanía al 
pueblo, es 

connatural 

"esencial 11
; 

decir, según el texto de ordenamiento, la Soberanía es 

a la sociedad, de aquí que se infiere el adverbio 

y adanás, por razón natural y de origen. L.a soberanía es el 

elemento esencial del pueblo, no se puede concebir al pueblo sin 

soberanía, ni soberanía sin pueblo. En el m:mento mism:i en que se 

estructura política y jurídicamente la sociedad, es el pueblo el único 

propietario de la soberanía, sin embargo, por la canplejidad de las 

relaciones políticas, jurídicas y econánicas, el pueblo tiene el 

derecho de derivar su soberanía al Estado, el cual se convierte 

autanáticamente en depositario de la misma, sin que implique que trata 

de dos soberanías, sino de una sola con el atributo de delegarse en 

forma consensual a un órgano creado por el mism:i pueblo, cristalizado 

en s~ Orden Jurídico Fundamental, de ahí se colige que en materia 

econánica, se justifica el acto de intervención del Estado, en virtud 

de que el ente soberano (el pueblo) ha permitido, a través de la 

Constitución de su Artículo 41, plena intervención del orden Público 

para regular este tipo de actividad, dictando disposiciones, 

conciliando y dirimiendo conflictos intersubjetivos y dictando la 

política econánica que deba adoptar la organización social, tanto en el 

ámbito econánico nacional caro en la esfera econánica exterior, 

constituyendo así la soberanía Econánica. 

Lo anterior trae consigo relevantes repercusiones econánicas, porque en 

cierta medida el pueblo, a través del Poder constituyente, puede optar 

por cambiar, relativamente, la estructura econánica que se inserta en 

la Constitución, m:>dificando los principios fundamentales en esta 

materia y adoptando nuevas formas o patrones que organicen, 

planifiquen, institucionalicen, estructuren y nonnen la actividad 

econánica del ;.>aís. Este derecho discrecional y ad - libit1.111 del 
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pueblo, no puede ser tansferido o cedido, ya que a él toca la 

exclus1v1dad de su eJercicio. ·Así, los cambios de est.rt.:Ctt.a"a e·:cnérica 

del país obedecen a una alteración o :ocdificación sustanctdl .:ie nuesuo 

Orden Jurídico Funda.'llental, propiciado por el pueblo en e,;erc1c10 del 

propio Artículo 39, que guarda relación con los preceptos 40, ·H, 115, 

135 y l36. 

El Artículo 49 ..:onstitucional, señala que el Supreroo Poder de la 

Federación se escidirá en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

y que solamente, bajo la salvedad de los textos legales de los 

Artículos 29, 73 fracción X y l3l se verán afectados sus particulares 

funciones, éste tiene implicación econánica en cuanto que el Estado 

Mexicano penetra legítimamente en la vida econánica del país; los 

rubros de la actividad econánica en los que interviene el Estado con 

expreso fundamento legal, serán canalizados a través de las funciones: 

a) Legislativa, a cargo del Congreso de la Unión, del Poder 

Ejecutivo Federal y Legislaturas de los Estados, quienes poseen 

la facultad de inciar el proceso legislativo, a fin de expedir 

leyes que regulen los diversos ámbitos de la econanía, debiéndose 

tanar en cuenta de ello, el Artículo 124 de nuestra carta M.lgna, 

que estatuye las facultades expresas e implícitas :lel órgano 

legislativo; el Artículo 73, que constriñe preceptos relativos a 

las facultades del Congreso de la Unión, describiendo en sus 

fracciones X, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIV, XYN, XXIX y XXX, 

la intervención del Estado en determinados renglones de la 

actividad econánica y financiera. Estas facultades expresas 

(Artículo 124) serán de exclusiva canpetencia del Congreso en 

general; las demás serán canpetencia de las Legislaturas de los 

Estados. 

b) Ejecutiva, en cuanto que su titular tenga la investidura jurídica 

de poder intervenir en la actividad econánica del país. El 

Artículo 69, señala al respecto que al inicio de las sesiones 

ordinarias del Congreso de la Unión, el Presidente de la 

República tiene la obligación de presentar wi Informe por 

escrito, que debe indicar el estado general que guarda la 
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Administración Pública del país, El precepto 71 describe los 

órganos que tienen la facultad de ini.ciar leyes, entre los cuales 

se alud.e al Titular de la función Mmlnistrati\·a del Estado; esto 

indica que el Ejecutvio federal tiene la facultad de im.ciar 

leyes de carácter econánico. El Artículo 89 norm> las facultades 

y obligaciones del Presidente, debiendo resaltarse las fracciones 

I, X, XII, XIII, lN y XX. La disposición 29 también tiene 

linplicaciones econánicas y relación con el precepto 49 y el 

Artículo 131 en su párrafo segundo estatuye la intervención del 

Ejecutivo, previa autorización del Congreso General, en el 

renglón del Canercio Exterior de México, consistente en aumentar, 

disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e 

i.mp::>rtación 11 y para crear otras", así caro para restringir y 

prohibir las exportaciones, importaciones y el tránsito de 

productos, artículos y efectos, cuando se estimule urgente "todo 

esto con la finalidad de regular" el canercio exterior, la 

econanía del país, la estabilidad de la producción nacional o de 

realizar otro propósito, en beneficio del misiro: 

"El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto fiscal 

de cada año, sareterá a su aporbación el uso que hubiere hecho de 

la facultad concedida" 

c l Judicial, IOOdiante la cual, el Estado también desempeñara su 

actividad económica, ya que al saneterse a consideración de los 

Tribunales Federales ciertos casos con implicaciones econánicas, 

se ejercerá la facultad de snitir su resolución en ese sentido, 

de donde la Judicatura Federal coadyuva en la actividad 

econánica, concani tanternente con las otras dos funciones del 

Estado. 

El elEll'ellto h\lMl\O conforma el contingente de personas, quien es el 

destinatario de toda actividad estatal. El pueblo es el móvil real de 

la actividad del' Estado. En base y a favor de la sociedad, el Estado 

ejecuta, organiza y dicta el camino a seguir, para beneficio y 

desarrollo de la Ilación, en pocas palabras, las necesidades y designios 

econánicos del pueblo serán los iropulsores de la actividad econánica 

del Estado y corresponderá a él planificar y ejecutar las directrices 
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econémlcas para bien del elenento hut1d.Jlo. 

El Artículo 69 Const1t.1,;cional, alude en su primera pa.rt.e a la referida 

obligación del Ejecutvio de presentar en cada apertura de sesiones del 

Congreso, un Informe escrito que contendrá 11el estado general que 

guarda la administración pública del pais 11
, que no significa otra cosa 

que la situación financiera del mismo, cuyo canportamiento abarca un 

año fiscal derivado del análisis econánico que ha realizado éste, en el 

cual se citará la p:>lí tic a econáni.ca que ha seguido el país, ante las 

circunstancias vigentes tanto en el ámbito nacional, ccxro en su 

p:>lítica econánica exterior. Esta obligación resp:>nde al derecho que 

p:>r razón natural y jurídica, tiene el pueblo de que se le inf01:me 

sobre el estado real que guarda la econanía nacional , sirviéndole este 

documento financiero al Organo Legislativo para emitir disp:>siciones 

que regulen y orienten la act:ividad econánica. Esta condición resulta 

ser la razón p:>r la que el Jefe. Nato de las Instituciones, en cada 

sesión ordinaria, rinda cuentas de sus actividades in-genere ante el 

Congreso Federal. 

El Artículo 73 Constitucional, nonna las facultades del Congreso de la 

Unión, señalando los órdenes que constriñen y las potestades existentes 

en materia legislativa, administrativa y jurisdiccional, cuyas 

repercusiones en el campo pragn;itico revisten singular importancia y 

trascendencia en la vida econánica nacional. 

La fracción VII es un precepto facultativo, es el correlato del 

expresado en el Artículo 31 fracción IV, el cual establece la 

obligación de contribuir a los gastos públicos a cargo de las personas 

físicas y norales que se encuentren en la hipótesis impositiva que 

determinen las leyes, mientras que esta fracción detetmina el derecho 

que se tiene de exigir a través de una ley de fijar los ingresos 

ordinarios que se estimen suficientes para cubrir el presupuesto. A 

partir de la reforma de 1982, se consagró en el 05cligo Fiscal de la 

Federación el concepto genérico de contribuciones para ser consecuentes 

con el texto de la Constitución y con la Jurisprudencia de la SuprEl!la 

Corte de Justicia. 
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En la fracción VIII se describen inicialmente las o¡;eraciones que en 

materia de Empréstitos y Deuda ?ública tenga que realizar la 

Federación, reconociendo que si bien es ciert:.o que el EJecutl\.'O es el 

órgano que posee la facultad para celebrar éstos con ¡:ctencias 

extranjeras, se requiere de la i.ntervencién del congreso General para 

fijar las razones y fundamentos sobre los que deban concertarse los 

mismos, para su aprobación y reconocimiento del pago de la Deuda 

Nacional, siendo dos los ordenamientos más importantes a través de los 

cuales el Congreso da las bases de referencia: La Ley de Ingresos de la 

Federación y La t.ey General de Deuda Pública. La necesidad de acudir a 

los mercados nacionales y extranjeros para obtener recursos frescos, ha 

generado que la Deuda Interna y Externa del país revistan una gran 

importancia, ya que rebasan el ámbito meramente econánico - financiero, 

al haberse convertido por el "'31 uso de éstos, en un problema politico 

y social, que desgraciadamente no ha observado lo estipulado en esta 

fracción, respecto a que los epréstitos obtenidos demberán corresponder 

a operaciones y obras que revelen un real incremento en los ingresos 

del Estado ( fanento a la industria, explotación de recursos naturales y 

otros) y que su canalización se enderece a la regulación monetaria y a 

las operaciones de conversión de nuestra moneda, así caro la e.rogación 

en pago del servicio de la Deuda Exterior. La regla general señala que 

las operaciones que traigan consigo incrarentos a los Ingresos 

?úblicos, deben ser los mSviles de toda transacción crediticia y cano 

excepción el texto legal menciona que las que se llegasen a celebrar 

durante un estado de emergencia, declarado por el Ejecutivo, en 

ejercicio de la facultad concedida por el Artículo 29 constitucional, 

obedece a la necesidad de estabilizar la econanía de la Nación, de 

donde cabe invocar tairJJién el Artículo 131, que le otorga amplias 

facultades al misioo para intervenir en el canercio exterior con el fin 

de regular nuestra econanía, la estabilidad de la producción nacional o 

cualquiera otra medida que tienda al beneficio social. 

!.a fracción IX reconoce la libre concurrencia en materia econánica catO 

garantía para los particulares; ya sean personas físicas o m:irales, así 

Ca!I) para las personas públicas sujetas del Pacto Federal, reconociendo 

a las negociaciones mercantiles internas su libre operación, siempre 
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que éstos actos de ccrnercio se ajusten a leyes que se expidan para ~al 

efecto~ Prevé la .unp:::isibilidad de que ha.ya restr1cc1ones al CC(tlerc10 cte 

Estado a Estado, y para ello se inviste al Congreso de la l!n1ón a -

fin de impedir que todos estos actos se presenten, dándole con ello 

dinamis:ro y unidad al canercio interno, ratificando la libre 

concurrencia de esta manera y persiguiendo la unidad de mercado interno 

que pernuta estrechar los sectores de producción y consumo. 

A través de la facultad ceñida en la fracción )(, el Congreso General 

tiene amplia y trascendental acción legislativa, ya que los renglones 

de hidrocarburos, M.ineria, Cclnercio, Instituciones de Crédito, Energía 

Eléctrica y Nuclear, el establecimiento de un Banco Central y la 

facultad de confomar en una Legislación secundaria a las normas 

prescritas en el Articulo 123, en l!literia de trabajo, juegan un papel 

socio-eccnánico considerable para el desarrollo de México. 

La fracción XVII otorga al Congreso la facultad de emitir disposiciones 

reglamentarias para trazar de manera adecuada las redes de 

intercCJt1unicación de las regiones que c:anponen al territorio nacional, 

para el fluido fleteo de mercaderías, productos agrícolas, productos 

elaborados que permitan la expansión regional y el desarrollo de las 

poblaciones del país, alicientes necesarios para acelerar el desarrollo 

de las CCJ!\unidades agrícolas, ganaderas e industriales previstas en los 

Planes y Programas de Desarrollo Industrial y de /\sentamientos Hl.IMllOs, 

expedidos por el Ejecutvio Federal. Prescribe además la facultad de 

legislar en materia de aprovechamiento y uso de recurso hidraúlico, 

cerro elEmento vital para el desarrollo agropecuario e industrial, amén 

de considerarse una fuente generadora de energía eléctrica. 

En la fracción XVIII, están las cuatro facultades que le otorga la 

Constitución al Congreso General a saber: establecer casas de f.tineda; 

fijar las condiciones que la moneda mexicana deba tener: dictar reglas 

para determinar el valor relativo de la rroneda extranjera; adoptar un 

Sistema General de Pesas y Medidas. Hasta 1982, se legisló sobre la 

facultad que desde hace muchos años atrás ha tenido el Ejecutivo 

Federal, referente a la determinación del tipo de cambio o paridad de 
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la rrone<la e.xtranjera frente al peso, al expedirse la Ley Reglamentaria 

de la fracción XVIII del Artículo 73 Constitucional, establec1éndo2e en 

su Artículo 2o. las reglas para determinarlo. 

El Artículo 74 Constitucional, señala las facultades e.xclusivas de la 

Cámara de Diputados, entre las cuales están: el examinar, discutir y 

aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y el del 

Departamento del Distrito Federal que anual.Jrente presenta el Ejecutivo 

de la Unión, así = discutir prirneramence las contribuciones que 

estime suficientes, para cubrir ambos presupuestos y la revisión de la 

cuenta Pública del año inmediato anterior que le presente el Presidente 

de la República. 

La presentación de las Leyes de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto 

ante la Cámara Baja tiene dos efectos: 

a) El acto representativo .implica el reconocimiento del pueblo por 

conducto de la cámara de Diputados, de la Política Econérnica que 

se diseña en los Presupuestos sobre la captación, uso y destino 

del ingreso y egreso nacionales. 

b) Es un medio de control jurídico y econánico del pueblo o de su 

representación institucional - parlamentaria al revisar, discutir 

y aprobar, en su caso, las Leyes y Presupuestos del Foder 

Público. 

Las Leyes del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así cano la 

General Deuda Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federa.,.-:

ción del 31 de diciembre de 1976, vienen a prolongar y concretar las 

directrices fWldalrentales recogidas en la Constitución en torno al 

Presupuesto, la Contabilidad y el Gasto Público de las Instituciones de 

los Poderes de la Unión. 

El ·Artículo 89 Constitucional, relativo a las atribuciones del 

presidente de la República, que por su variedad se encuetran dispersas 
en el SistEll\il Jurídico Mexicano, tanto en el orden constitucional catD 

en la legislación oridinaria, plasma algunas de ellas, amén de que 
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otros preceptos recojan en sus textos Wtportantes facultades, cerno lo 

son las de regulación de la econcmía, consagradas en el. seg1..!!".do párrafo 

del Artículo 131 del Código Supremo. En base a la norma ;uríj1ca el 

Titular del Ejecutivo Federal está investido de potestades, cuyo 

alcance abarca las más altas esferas de la actividad pública en la 

sociedad mexicana, tal y cano lo señala el L.octor Jorge Cdrpizo: 

º ... en México el Presidente tiene en sus manos teda la materia: 

agraria, internacional, laOOral, educativa, minera, ¡;:etrolera, de 

electrificación, de hacienda pública, política, m:metaria y de cr_! 

dito público, seguridad social y culto religioso. Es el Jefe del 

ejérctio y de hecho, de su partido. Ncmbra a los personajes 

políticos, diplanáticos, judiciales y militares más relevantes del 

país. Es quien tiene el ejercicio de la acción penal y quien 

decide las situaciones más impcrtantes de la nación, cano la 

declaración de guerra; legisla en los casos de <Sllergenciat y aún 

en tiempos normales es el colegislador más impcrtante, ya que la 

gran mayoría de las leyes fueron proyectos suyos" (109). 

Este _precepto define las facultades y obligaciones constitucionales del 

Representante de la Función Administrativa del Estado, resaltando la 

atribución de poi:mulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso, 

así caro la emisión reglamentaria de la estricta observancia de tales 

disposiciones ordinarias, teniendo cano marco de canpetencia la 

asunción de ordenamientos en materia econánica. 

La fracción X condiciona a la ratificación del Congreso General la 

facultad del Ejecutivo de dirigir las Negociaciones Oiplanáticas y la 

celebración de Tratados con otros ¡:¡aíses, lo cual reviste significación 

ya que México podrá ocurrir al concierto internacional financiero con 

el propósito de suscribir ernprésitos, ·tratados o convenios canerciales 

( 109 ) CARP!ZO, Jorge. La Constitución Mexicana de 1917. Editorial 

U.N.A.M. México, 1969. pp. 295 y 296. 
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que tengan COOP finalidad fundamental allegarse recursos econáru.cos 

para fortalecer el sector prcduct1vo del país, situacior.es que otorgan 

preeminencia econémica prescrita en el texto constitucional. El 

Ar~ículo 2o. de la Ley Orgánica de la Administración .Pública Federal, 

consigna que el ejercicio de las atribuciones del Peder EJecut1vo en 

materia de empréstitos o pactos ccmerciales suscritos con ¡;::otencias 

extranjeras, deberán auxiliarse a través de la secretaría de 

Relaciones Exteriores (Artículo 28 fracción I), a quien corresponde el 

maneJo de las relaciones internacionales para la celebración de 

toda clase de tratados; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a través de la atribución consignada en la disposición 31 fracción LX 

de la misma Ley, que señala la intervención de esta Dependencia del 

Ejecutivo en todas las operaciones en que se haga uso del Crédito 

PÚblico y de la secretaría de Canercio que en base a las fracciones I 

y IX del Artículo 34 de ese ordenamiento, le canpete la formulación de 

la Política de COnercio Interior y el Fanento al canercio Exterior. 

La fracción XIII del Artículo que se analiza, le otorga la facultad al 

Presidente de habilitar los Puertos, establecer Aduanas Marítimas y 

Fronterizas y designar su ubicación. Al respecto el Artículo 36 

fracción XXII de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, 

consagra al Ejecutivo la atribución de construir Obras Portuarias en 

desahogo de la disposición Constitucional en concanitancia con la 

facultad de la SH y Cl?. (Artículo 31 del ordenamiento ordinario 

invocado) de dirigir los Servicios Muanales. 

La fracción xv, limita en cuanto a tiempo, los privilegios de que 

podrán gozar los inventores, descubridores o perfeccionadores de algún 

rarro de la industria. 

El Artículo 115 Constitucional, se encuentra ubicado en el Título 

QUinto: "De los Estados de la Federación", cuyo mandato ordena la 

forna de gobierno que adoptarán las entidades federativas: 

Repúblicano, Representativo y Popular, y el Municipio Libre caro 

estructura de su división territorial y organización política y ad!!!. 
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nist.rativa. Este precepto ha sido reformado en a ocasiones desde su 

prcmulgación y desde el punto de vista econáru.co, las retor.nas .=l 

texto original son: 

a) La. del 6 de febrero de 19;6, por la cual se adicionó para 

adecuarlo al texto del párrafo tercero del Articulo 27 

Constitucional, en lo atinente a la regulación de los 

Asentamientos Hurranos y Desarrollo Urbano. 

b) La. última y más importante, publicada en el 0.0.F. el 3 de 

febrero de 1983, que cambió la estructura del Artículo 115, 

dividiéndolo en diez fracciones, de las que siete 

c.:orresp:mden específicamente a las estructuras municipales, 

dos son canunes a los Estados y Municipios y una más 

reglamenta cuestiones sobre los Estados. 

La. Autonanía Municipal o el Sistera de Municipio Libre establecido -

en este precepto puede ser estudiado desde tres ópticas distintas y 

canplementar ias, a saber : 

a) Autonanía Política 

b) Autonanía Financiera 

c) Autonanía Administrativa 

En lo que respecta a la Autonanía Financiera, este elemento estuvo 

ausente durante mucho tiem¡xi y no obstante el reconocimiento expreso 

de la Autonanl.a Política y Administrativa, fue insuficiente para el 

Desarrollo y el Crecimiento Econánico de los Municipios. 

Consecuentemente, el régimen municipal había crecido desde el punto de 

vista político y administrativo, pero no desde el ángulo de las 

finanzas municipales. Realmente la Autonanía Financiera que pregona 

este Artículo, es la parte substantiva del Municipio Libre y por ende, 

el sustento de la Autonan!a Política y Administrativa, de tal suerte 

que la fracción IV ordena que los Municipios tendrán la Libre 

Administración de su Hacienda: que ésta se formará ccn los 
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rendimientos de los bienes que le pertenezcan; con las contribuciones 

que establezcan las Legislaturas de los Estados y a su favor y que 

cuando menos deberán ser las relativas a la propiedad inmobiliaria, de 

su división, consolidación, traslación o traslado, meJoría y cambio de 

valor de los inmuebles, con las participaciones federales que 

corresponden al Municipio, y con los ingresos derivados de la 

Prestación de los Servicios Públicos a su cargo. 

El párrafo tercero de la fracción IV establece que los Municipios 

podrán celebrar Convenios con el Estado para que en su lugar, éste se 

haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

administración de esas contribuciones. La ratiolegis de esa parte del 

Artículo 115 Constitucional obedece a la aún existencia de Municipios 

que carecen de infraestructura técnica y administrativa para el manejo 

autónaro de sus finanzas, obtenidas por el rubro de contribuciones, 

requiriéndose que éstos logren obtener capacidad y recursos adecuados 

para la libre administración de su Hacienda. 

El Artículo 123 Constitucional. En el desarrollo del primer capítulo 

de este trabajo, contemplamos la evolución histórica de este precepto, 

tanto en las Constituciones expedidas por los poderes constituyentes 

del siglo XIX caro en la Primera Declaración de Derechos SOciales de 

1917, la cual se desprendió de las formas constitucionales ortodoxas y 

puristas, logrando el reconocimiento por la vía del Derecho, de la 

tutela y protección de las clases proletarias del país. por parte del 

Estado, convirtiéndose incluso el l?oder Público en un prarotor para el 

conocimiento y atención de las infracciones canetidas a las capas 

socialmente débiles, cuya econanía depende de la renta de su fuerza de 

trabajo. Lo anterior danuestra la concanitancia existente entre los 

art:ículos So. y 123, al enmarcar dentro de la Constitución de 

Querétaro la Declaración de los Derechos del Hanbre, conformando así 

el primer ordenamiento en el mundo que consagra los Derechos SOciales, 

renovando la esperanza del pueblo !!<!diante los instnrnentos 

protectores de la libertad y la dignidad hll!1dl1d, que se ve rescatada. 
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con la pranulgación de los preceptos 27 y 123 Constitucionales, 

surgiendo de este último la necesidad de equilibrar los factores 

capital y Trabajo, la cual no se mostró del todo imparcial, :·a que el 

legislador del '17 tiende a proteger y tutelar en rayor medida a la 

mmo de obra, llevado ¡:or el ánim:> reivindicatorio a las masas, ant.e 

el padecimiento sufrido a través de nuestra historia. 

Nuestra Constitución no abandonó el aparente equilibrio de los 

factores de la producción, para no pennitir el desaliento entre los 

patrones que pueda llegar a producir el cierre de las fuentes de 

anpleo, además de respetar la iniciativa de fundar mediante el 

ca pi tal, el establecimiento de empresas que le dan una conformación 

sui generis a nuestra econanía, la cual permite la libre 

concurrencia en apego ala norma de justicia social que impera caro 

canún denaninador en la carta Suprana , la que hace acreedores de 

derechos públicos a los trabajadores e impone la carga a los 

representantes del capital y al Estado en calidad de tercer integrante 

de las relaciones obreros - patronales, con una marcada tendencia a 

tutelar el derecho de los primeros, al establecer que el Congreso de 

la· Unión expedirá Leyes sobre trabajo que regirán (según el apartado 

"A") entre los obreros, jornaleros, Empleados, danésticos, artesanos y 

de una manera general todo Contrato de Trabajo. El miSlt'O, regula las 

condiciones laborales de los patrones (personas físicas y m:irales) del 

sector privado, caro resultado de nuestro peculiar Sistana de Libertad 

de Concurrencia. Por lo tanto, al factor de producción definido caro 

capital, se le imponen cortapisas sociales en cuanto al tratamiento 

que se le debe dar al trabajador que ocurre al centro de labor; 

asimismo, este ordenamiento diseña elementos que conforman los 

salarios Mínim:is que se estimen adecuados a las necesidades,- bajo la 

sentencia de que a "trabajo igual debe corresponder salario igual"¡ 

regula las Condiciones de Trabajo de varones, mujeres y irenores de 

~d, lo cual en su conjunto_ tiene percusiones econánicas que 

conforman nuestro sistera al reciclarse los recursos, define a la Ley 

de la Oferta y Demanda, ya que al satisfacerse necesidades de los 

individuos se genera la producción de satisfactores. El capital se ve 
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afec~do p::>r la fracción IX, que disp:me una Pa.rt~c.i.pa.ción de las 

Utilidades en favor del factor que representa la mano de obra empleac!a 

por la E!npresa y se impone a la fracción patronal la obligación de 

constituir un Fondo Nacional de la Vivienda en beneficio de los 

trabajadores; reconociendo la autenticidad de las Huelgas cano 

instrumento de los trabajadores, tendientes a armonizar el trabajo; 

consagra el Derecho al Paro que tienen los patrones de equilibrar 

ritmos de producción que tiendan a distorsionar con el alza de los 

precios el Sistana Econérnico Nacional, condicionando el Paro a la 

autorización del Estado, vía las Juntas de Arbitraje. 

El vigente Artículo 123 prevé políticas para Preservar la Salud del 

Trabajador e impone al capital la obligación de sujetarse al 

ordenamiento ordinario del seguro Social, a fin de proteger al 

trabajador en la etapa de la vida activa, al darle una Previsión 

Social (capacitación, Enfermedades Profesionales y No Profesionales y 

Prevención de Accidentes) y otorgarle las Prestaciones Jubilatorias a 

que tiene derecho, todo lo cual nos permite afinñar que éste, 

tiene amplísi.rr.as repercusiones econérnicas, ya que penetra en la médula 

de nuestro Sistana Econérnico, al regular los factores de la 

producción, guardando concanitancia con las disposiciones 3a, Sa, 27, 

28, 73 y 131 constitucionales, es decir, requiere de un mayor análisis 

de conformidad con el propio avance que va teniendo cada día el 

Derecho Econánico Nacional y estar en condiciones de poder anoonizar y 

enmarcar nuestro proceso econánico. 

El Apartado "B" del Artículo 123 constitucional, que protege los 

intereses de los Trabajadores al Servicio del Estado, po;iríamos decir 

que no diseña contenido econérnico de .trascendencia. 

El Artículo 131 constitucional, contiene elementos de carácter 

jurídico económico: El primer párrafo se ve aminorado ante el impacto 

y trascendencia de la noi:matividad econánica que faculta al Ejecutivo 

E'ederal para "aiinentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas 
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de e.xpor:.a:-.:..5n e :."'.1;:.cr-:.J.c:.::n e..x;.eü.:!a.:) ;:or <;l ;:::-:ip.o C::n:.;:reso . de ~3. 

Unión) y para crear otras rr.is", lo :ual :ngr..:..:.:..;:3 -.:.r1 c.J.so :::e :ec=et.o 

Delegado, facul:..:i.d ?=lIª qi.:e éste legisle t!!1 :nater!.a arancelar!.a, ya 

que en nanbre de la federación regula act.ividades un~s1t1vas de 

cane.rcio ext.erior, capítulo i.mp:lr--..ante dentro de nuestro s1stana de 

vida, en donde las tarifas de importación y exportación están 

ínti..mairente ligadas con las Balanzas cane.rcial y de Pagos que 

cuantifican las operaciones de canpra y venta de bienes y servicios y 

reg1suan las condiciones financieras de un pais dete.rnunado, ya sea 

caro acreedor o caro deudor. r.. Balanza de Pagos nos refleJa la 

Balanza Canercial, la Balanza de Transacciones en cuenta corriente, 

las relaciones internacionales de emigración e inmigración, es decir, 

los movimientos poblacionales (Turisrrol y en el movimiento errático ~ 

ca pi tales (créditos internacionales o Elnprésti tos l . 

r.. priJTiera parte del segundo párrafo tiene relación con el aspecto 

econánico integral del país, ya que se convierte en un instrumento 

eficaz de apertura y cierre de nuestras fronteras en el paso de bienes 

de capital y de servicios: termánetro que servirá de contención cuando 

se corra el riesgo de debilitar el aparato produc1:ivo nacional. se 
puede apreciar también, que la restricción y prohibición a las 

importaciones y exp:>rtaciones y al tránsito de productos, artículos y 

efectos, sirve de freno arancelario al producir impactos 

canplenentarios a la facultad que se describe, que indudablemente y de 

modo expreso deberán con=ru: las afectaciones a las cuotas de las 

tarifas y las limitaciones tanto a las importaciones caro a las 

exportaciones, cuando el EJecutivo lo estime con carácter de urgencia, 

señalando propósitos de Canercio Exterior, de la F.conánia del país, la 

Estabilidad de la Producción Nacional o de realizar cualquier otro 

propósito, en beneficio de este . 

r..s facultades que se le otorgan sobre regulación econánica, pretenden 

arircnizar la Producción Nacional y aún más, en sentido estricto, le 

otorgan la atribución de dictar cualquier tredicla en beneficio de 
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r'.\;estra nación, .:cservándcse, la.tu - ser.su, ~:.:.e el Encar;:3.i.:o .:ie las 

Instituciones ~ac1-::nales :1ene la [X)Slbllldad de aru..:1r cua.i.quier 

disp:>s1ción reccora en materia econémlca, lim.lta.ndo únicarr.ente su 

dcción a la facultad que a - poster1ori emita el Congreso de la Unión. 

La naturaleza jurídica de las Disposiciones Arancelarias y Aduaneras 

que se cristalizan en D1s¡:os1ciones Ordinarias y Reglamentos, la 

encontrairos en la primera parte del segundo párrafo del Artículo 131, 

en el cual descansa todo el aparato impcsi ti vo que grava las 

expcrtaciones e impcrtaciones, canplementándose el 13 de enero de 

1986, al publicarse una nueva Ley de canercio Exterior: la Ley 

Reglamentaria, del Artículo 131 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de Conercio Exterior, public~ 

dese pcsteriormente, el 25 de noviembre del misrro año, el Reglamento -

contra Prácticas Ces leales de canercio Internacional, que en ténninos 

generales faculta al Ejecutivo federal para aunentar, disminuir o 

suprllTI.lr las cuotas de las tarifas generales de impcrtación y 

exportación, crear otras y f.1jar el rn:mto máxim:> de los recursos 

financieros aplicables a determinadas lmpcrtaciones. Esta ley abrogó 

la del 5 de enero de 1961 y derogó los Artículos 9 y 10 de la Ley 

sobre .;tr1buciones al E;ecutivo Federal en materia Econémica, asi caro 

las dispcsiciones que se le opongan, cuya integración tiene caro 

propósito regular y pranover el ccmercio Exterior, la Econanía del 

País, la Estabilidad de la Producción Nacional o de realizar cualquier 

otro propósito simllar en beneficio del mismo. 

Por otra parte la Ley de Atribuciones del Ejecutivo federal en Materia 

Econérru.ca, publicada en el Diario Oficial de la federación el 30 de 

dicianbre de 1950, estatuye en general las :rodalidades de los permisos 

de exportación e importación cuando existan restricciones y las de 

impcrtación en rraterias primas y artículos manufacturados. 

Corresponde a la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, 

fijar la canpetencia de las Instituciones del Ejecutivo federal que 

intervienen en la prarcción, control. organización y la pclítica 

general de nuestro carercio Internacional. 
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~ Ley Aduanera :;uo:.L.:aO::a. en el J.O.f. el 30 .:e d1ciwJ:re ·ie l9CH, en 

v.igor a partlr del lo. de JUl.lo de !.982, notTM la valoración aduanera, 

los as~tos de t:ráfico internacional de rnercaderias 'i todas las, 

operaciones de exportación e imf:()rtación que se efectúen. Esta fotm:i 

de ingreso y conformac1ón del Erario Nacional, si bien es .unt:0rtante, 

no es la única, ya que una forma de ingreso considerable es la 

¡:erce¡x::ión que se obtiene por gravámenes o tarifas impositivas al 

Canerc10 Exterior ~xicano, es decir, las perce¡x:iones que devienen 

por la aplicación de aranceles a la im¡x::rtación y exportación de 

mercancías, efectos y servicios, lo cual canprueba una vez más que la 

defensa más clara de un país cerro el nuestro, en Vías de Desarrollo, 

requiere ante el canercio y la amenaza de intervenciones extranjeras 

aunadas a una desestabilidad político - econémica, de la ado¡:ición de 

medidas que prote¡an a la Industria Nacional, al i\gro, e 

infraestructura adecuada, aunada a una ¡:olítica tributaria eficaz, con 

la consiguiente intervención del Estado en aras de normarla y 

sistanatizarla jurídicamente en la industria y el carercio, de ahí que 

el Estado valiéndose del Derecho, organizó y encauzó Jurídicamente su 

actividad e impacto econánico. 

El artículo 134 Constitucional. se refiere a la adecuada 

administración de los Recursos Econán.icos (materiales, técnicos y 

financieros) del Estado, con el pro¡:iósito de cumplir los fines que en 

lo general y en lo particular, el ejercicio de la actividad pública 

entrana. Al respecto vale la ¡:ena citar las palabras del maestro 

Narciso Bassols, que con rrotivo de una conferencia sustentada en 

nuestra ~ Casa de Estudios, concretamente en la entonces Escuela 

Nacional de Econánla, resumió en quince puntos los lineamientos 

Generales de Política Econán.ica que le sugería adoptar al Gobierno de 

la República, refiriéndose en el punto número once: 

" ... a la revisión de los gastos públicos: obras, adquisiciones y 

servicios, para suprimir todo despilfarro. Porque la corru¡:ición 

en México no es ya un problema croral, la cantidad de ella ha 
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:.::3.nst-=:r:-ado si..; ::31:.:!ad ':' se ::.l ::cnver'::.do ~n ~ ;:rct:lerr.a 

especif.:.:o i' d1rec~amem:e eccn&ru.co. Es FQr .:i-::::.:, :;:;.3 ·::ie las 

causas de la 1nilacién '/ del alza del cesto de !.a v1da: 

contratistas privilegiados, r.egoc:1antes ladrones, acaparadores de 

negocios públicos que encarecen la vida sin capara alguno" ¡110). 

Desafortunadamente las palabras del maestro Bassols se hacen cada día 

más certeras, ya que durante la última década el dispendio, la 

corrupción y el cohecho en el sector público creció enormemente, tal 

vez a partir cie la crítica situación que vive nuestro país desde el 

año de 1982, motivo por el cual se pensó en incorporar en la 

Constitución principios normativos tendientes a dar orden a la 

administración de los recursos públicos, en el marco de la Renovación 

t-bral y f.conómica que tanto reclama la sociedad, pudiéndose apreciar 

en este Artículo 134 los tres principios que regirán la Administración 

de los Recursos Econérnicos de los Gobiernos de la federación y del 

Distrito federal, ya que por ende deben extenderse a los Gobiernos 

Locales y Munici¡:.ües y res¡:iectivas Entidades Paraestatales: 

"a) Eficiencia en la A:lrninistración de los Recursos Econémicos 

del Sector Público. r.a eficiencia es la virtud que alcanza 

un propósito determinado. El concepto implica una relación 

existente entre el trabaJo desarrollado, el tiempo 

invertido, la inversión realizada en hacer algo, y el 

resultado logrado. En el campo de la administración de los 

recursos econánicos del sector público, la eficiencia 

atiende al conjunto de elarentos ObJetivos y subJetivos, 

organizados y coordinados para alcanzar fines previamente 

establecidos con el uso más racional y óptimo posible de 

los medios disponibles. Dichos fines se sintetizan en un 

ª'"""nto de la productividad. 

( 110) P!JEBLITA,Arturo, Ob. Cit. p. 328 
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b) Efic.J.~1a en la . .\Cm.l.n1st.ra.:15n de :os ?ei.:urscs E:ccnér.uccs 

del Sector ?úoll.co. 

act1vi.:!a.d, a una fuerza que lcqra ·.m oojet1vo ,jete~nado 

con certeza y 01=0rtuni.dad. Ld eficacia y la eficiencia en 

la admin1strac1ón de los recursos econáru.cos del gobierno, 

constituyen dos pr1nc1pios distintos pero canplementarios, 

y en ocasiones, de acuerdo a la naturaleza y funciones del 

órgano acimlnist.rat1vo, impera una sobre la otra. 

Es el caso, por eJanplo, de aquellos órganos cuyas 

funciones anergentes y objetivos no se pueden medir por su 

costo beneficio y exigen una decisión acertada, sin que 

tenga que determinarse previamente el costo de oportunidad 

de la medida tanada. 

c) Honradez en la ~nistración de los Recursos Econánicos 

del Sector Público. Este principio también de corte 

subjetivo en atención al servidor público, implica la 

integridad, la rectitud y la probidad; virtudes que exigen 

el mane Jo de los recursos materiales, técnicos y 

financieros que el ejercicio de sus funciones exige" (111) 

Se establece asimismo, la Responsabilidad, que puede ser política, 

administrativa o penal, por el cumplimiento de lo dispuesto en esta 

norma, de acuerdo a los Procedimientos señalados en el Tí ~ulo IV de 

nuestra Constitución. 

3. t.; Rectoría del Estado en la Econania Nacional. 

t.;s COnsti tuciones de las Democracias Liberales contanporáneas 

inspiradas en la doctrina jurídica del siglo XIX, dividieron el 

(111) Ibid. p. 329 
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r.- Reservado a la organ1:ac1én :uríd1co polít.:ca de la ~lac1ón, 

ccmúnmente conoc1do cooo Parte Orgánica. 

II. - Dedicado a los derechos y obligaciones de los ciudadanos 

frente a la Nación y al Estado, que conforma la Parte 

Dogmática. 

Ante las situac1ónes de crisis sistaná.ticas del mundo capitalista, 

particularmente a partir de la década de los treinta de la presente 

centuria, las insurgentes doctrinas econé.micas y jurídicas ranpieron 

un esquema liberal que pregonaba la superación de esas crisis por 

medio de mecanismos autcrnát.icos de regulación econánl.ca, conduc1dos 

por fuerzas naturales e impersonales del mercado, lo que dió lugar a 

que se pugnara por la partici¡;:iación e intervención rectora y 

ordenadora del Estado para resolver y equilibrar la econanía de las 

naciones. Por lo consiguiente, al asignarle un papel protagónico en 

la escena social al Estado y darle la verdadera im¡xlrtancia a 

variables econánicas que no se consideraban en el rrodelo clásico ( CCITO 

el dinero y la demanda agregada), las Políticas Econánicas de Gasto, y 

:.bnetarias, tuvieron una relevancia sin precedentes, que se 

prolongaría hasta nuestros días, corroborando la presencia del Estado 

cano un ente capaz de planificar el desarrollo nacional. Por lo 

anterior, diversos ordenamientos Jurídicos const1tucionales hubieron 

de reconocer y pranover la annipresencia del Estado al expresar de 

diferentes <rOdos y con estilo particular, sus atribuciones en el campo 

econánico y social, en un capitulo o apartado específico, sin afectar 

la escisión clásica aludida, qu~ en el caso particula= de México, se 

incorporó dentro del Capítulo relativo a las "Garantías Individuales", 

que en estricto derecho no corresponae con el contenido de sus 

disposiciones, ya que no protege ni resguarda garantía alguna del 

gobernado, lo que indu.:e a pensar que tanto el Presidente de la 

República, cano el Congreso Federal, aceptaron tácitamente la 

incorporación de los preceptos relativos a esta materia (Artículos 25 



257 

'! 26 l cons1de!"3nd::los t'...ll':.l.\·os .:ie ,:!,erechos sw:~e~i·10$ ;:0.0llccs -¿:e -:r. 

realidad no reconocen, ;;i:: .:;ue c..arr.~o la CLtru.s1ón ...;...:e d1ct.am.inó su 

inclusión haya discutido la técnica Juríd1.::3 ccn !.a que 5e e.1.a..toraron 

las referidas dispos1c1ones. 

La Rectoría del Estado sobre el Desarrollo Nacional ha tmado C:U-ta de 

Naturalización en las Constituciones l'-tdernas y obViamente con mayar 

fuerza en las que se inspiran en Sistemas Socialistas, estableciendo 

por consecuencia im?Jrtantes disposiciones atinentes a la 

Planificación Gubernamental '/ a la fijación de las áreas de la 

sociedad reservadas al Sector Público. Podríarros afirmar que la 

intervención del Estado en nuestra econanía surgía cano el instrunento 

temporal por el cual el Poder Público penetró al sistema econé.rnico, 

para corregir las contradicciones '/ crisis internas del irodelo 

mexicano, el cual adolecía al igual que el sistema de libre 

canpetencia del que proviene, de los siguientes defectos: 

"l.- El mecanismc del mercado no hUMniza la relación de los 

salarios. 

2 .- U. inestabilidad cíclica es imprevisible. 

J.- Los cambios axtenores (canercio e.xterior) no pueden quedar 

integrados a la i.1.t>ertad econánica irrestricta. 

~ . - El desempleo define la demanda in tema y por ende decae la 

actividad industrial. 

5. - Los precios no retribuyen equitativamente al capital y a 

los salarios" (112¡. 

Para superar estos probleiras estructurales el Estado tuvo que asltllir 

un ?:lpel "participativo directo y permanente 11 a través de los 

instrumentos o mecanismos estatales, que tratan de forzar el sistema 

(112) WITKER V. Jorge. Cb. Cit. p. 30 
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:~a.c.:..a :.es :1nes ;;:ue él rus..'7IO se hu...'°'O .:.:.:ado ~ ,¡:rogrJr.".as de .=.:."..:.da: 

5ub\'enc1cnes aL'':l.Culadas en .i..a ~~!t..:.ca ie f.r..er:t:i agr!:'Cld, -..;an.ldero, 

pesquero, indust:r13l; planes de desarrollo y et.res l, 1nter'\'enc1én :!.e 

''orient.ación o de e:olítica eccnár.ica estricta", llamada t.ln".bién 

"adm.l.nist=:1c1én ordenadoraº, proceso que se ha dado a través de 

múltiples refm:mas legislativas, no siempre coactivas, sino por medio 

de coerción indirecta (estímulos), que inclusive han permitido la 

participación privada en las actividades econénucas nacionales 

{mediante juntas, consorc1os, anpresas mi..'(.ta.S) • 

El Estado viene dirigiendo la ¡:olítica econémica del país a través de 

los instrumentos directos (p:ilítica roonetaria, fiscal, canercio 

e.~terior y empresas públicas) e indirectos (¡:olíticas salariales, de 

empleo, seguridad social, educativa, científica y tecnológica). A la 

intervención participativa de ejecución, ¡:or medio de la cual el 

Estado ha participado caro un suJeto econémico más que actúa y dirige 

actividades econémi.cas, se le conoce canúnrnente CaTO 11 in:.ervención 

estatal adm.ín1strativa", ya que generalmente se traduce en acciones 

realizadas a través de Empresas PÜblicas, la misma que puede ser: 

111. - Por participación de ccmpetenc1a. En México por ejemplo, 

en el Sector Autcrnotríz. 

2 .- Por sustitución de actividades econémicas privadas que 

se incorporan al sector Público, patróleo, energía, 

telecar.unicaciones, ét.c. n (, ~ 3) • 

Esta intervención directa no es casual ni indicativa, sino que de 

fo.tma sistenática 11participa" (en canpetenc1a) o 11 sustituye 11 (en 

rrono¡:olio) a los particulares en el proceso de Desarrollo, Producción 

y Distribución de Bienes FJ:onémicos. Asimisrro, la "intervención 

directa esutal 11 requiere de diversos modos de "Gestión Pública" que 

( 11J) Ibid. p. Jl 
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se clas1i1can en: 

1.- Directos. Los eJecutados p::>r el propio Estado, los cuales 

pueden ser a su vez: 

al Centralizados: Departamento Pdrninistrativo o 
Delegaciones de Secretarías o Ministerios. 

b) Descentralizados: Organismos Descentralizados, 

Fideicanisos Públicos o sociedades Anónimas Estatales. 

2. - Indirectos. Los ejecutados por terceros bajo la Direc -

ción y Fiscalización del Estado, que cumplen una gestión 

inst.runental generalmente de tipo eccnánico y bajo 

directriz de la Política Econánica del Estado. 

Los grados de Participación existentes en todo sistema econánico 

cc:mprenden las áreas que el Estado se reserva en forma privativa y que 

se sust.rae de los particulares, ya sean nacionales o extranjeros, los 

cuales se pueden clasificar de acuerdo a nuestra legislación vigente 

en: 

l.- Areas Estratégicas. Son todas aquellas que se señalan en 

el Articulo 27 Consütucional. 

2.- Areas Prioritarias. Las constituyen aquellos en que 

general.mente se acepta la concurrencia de particulares bajo 

la vigilancia Estatal, caro en el caso de las 

Agroindustrias, Alimentos y Salud. 

3. - Areas Liberadas. En ellas el Estado sólo regula la 

actuación de los partkulares en base a la Técnica de 

Policía, es decir por rredio de registros, controles, 
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l1cenc1as, ;:er:n1sos 'i c:ros. 

El acontec1.ml.ent::i SOc1al de 1?10 - 1917, produJO que el Derecho 

!-1ex1cano, caracterizado ex:>r haber refleJado y encauzado a éste, logró 

cristalizar en nomas constitucionales las teologías p:::ipulares y 

revolucionarias, evidenciando de esta manera el sistema Dual de 

Econcrnia que actualmente se estatuye y se vive; Sistema Mixto de 

inconfundible e indubitable origen ca¡:>italista, ya que nuestro 

Artículo 27 constitucional en vigor, establece la coexistencia de la 

¡:iro¡:iiedad ¡:iública, ¡:irivada y social; el Artículo 25, consagra la 

Rectoría del Desarrollo Nacional (econánico, ¡:olítico social y 

cultural) ¡:or ¡:¡arte del Estado y establece la ¡:»rtici¡:iación de los 

sectores público, ¡:irivado y social en las áreas ¡:irioritarias del 

desarrollo; el Artículo 28, enuncia las áreas estratégicas del 

desarrollo que de manera exclusiva deben ser atendidas ¡:or el sector 

Público, los Artículos 27, 28 y 123, reconocen los Derechos Sociales de 

los econánicamente débiles y ¡:ior últuro, el Artículo Jo, constituye el 

Sistema Nacional de Planeac1ón De!Tocrática y se inspira en el Sistema 

Democrático concebido caro un sistema de vida fW"!dado en el constante 

irejoramiento econánico, social, ¡:iolítico y cultural del ¡:iueblo. 

Podríamos afirmar que nuestro ¡:iaís ha reconocido la ¡:iráctica 

contanp:iránea de resol ver casi to:ios los problemas nacionales con 

menos Estado y más mercado, con privatización y desrequlación, tOO.o 

ello resultado del intenso esfuerzo ¡:ior can¡:iartibilizar el crecimiento 

Econánico con la El:¡U1dad social, caro consecuencia de las ¡:olíticas 

¡:iúblicas regresivas de las dos últimas décadas, en las cuales se 

agudizaron la crisis econánica y la dem:x:ratización ¡:iolítica, que 

trajo consigo que el Estado - Po¡:iulista se haya desrrantelado, que el 

gasto público se redujera en forma drástica, en un contexto en que los 

efectos recisivos de las ¡:iolíticas de ajuste impiden que ot:ros 

sectores tengan ca¡:iacidad ¡:>ara asumir la res¡:ionsabilidad asistencial 

que garantizaba el Estado, es decir, se hubieran abandonado ciertas 

funciones que nadie está en condiciones de asllllir. 
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Este grave problana se agud1:ó en los años de los 80 1 s, ya que a 13. 

par que los servicios privados no absonr1eron la demanda insatisfecha 

por el servicios público, los efectos de la crisis estimularon una 

mayor daranda de servicios públicos incluso para sect.ores que ya 

habían tenido acceso a la cobertura privada y que actualmente han 

perdido capacidad para conservar dicha cobertura. En un análisis 

elaborado por la Confederación Nacional de camaras Industriales 

(CONCAMIN), a través de un oocurento: "Gastos Públicos Destinados a la 

Inversión", se señala que durante el período canprendido entre 1982 y 

1989 la actividad econáru.ca en su conjunto (con el freno de la 

actividad pública en actividades productivas), provocó un crecimiento 

nulo, lo que se tradujo en descapitalización ce la planta productiva y 

pérdida del bienestar de gran parte de la población en donde la 

Inversión Gubernarrental cano proporción del producto Interno Bruto 

(PIB) bajo de S. 7% a 3\, todo ello cano parte de la estrategia 

dirigida a reducir el déficit público y CCJTibatir la inflación, sólo 

que al contraerse tan drásticarrente causó el estancamiento de la 

econunia. 

Por otra Fd-rte, el Sistema Financiero :-Exicano vive una reforma 

importante que pudo apreciarse desde 1989, año en el cual el flujo 

naninal de financiamientos total otorgado por las Bancas Canerciales y 

de Desarrollo fue de 52.5% Billones de pesos, de los cuales el Sector 

Privado recibi6 42.5% Billones y significo un aumento del 50\ que 

indirectament.e vino a favorecer la expansión extraordinaria de otros 

intermediarios financieros cerro las casas de Bolsa, las cuales durante 

el auge de 1986 y 1987 (El Financiero, México, D.F. mayo 7 de 1990). 

". • . elevaron su ca pi tal contable en irás de 300 por ciento en 

términos reales, su personal ocupado llegó a cerca de 12, 000 

empleados, su cobertura geográfica se amplio y el número de 

cuentas llegó a rebasar las 500, 000 ". 

Además desde antes del Crack Bursátil y aún ahora, la concentración ha 
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caracteri:ado .!.:ls ..;p:ra=ior.es -:!e las Casas de Bolsa: el lU r:or c1en't.o 

de sus client.es re;:.resentaDd.11 'JO p:>r ·=ient~ del negocio en tan:.o que 5 

Instituciones se encargar..an de la. custcd1a de e.res qu1nt.as partes del 

total de los valores que se maneJaban en el mercado y obtuvieron 70 

por ciento de las ganancias totales en 1987, por ejemplo: 

"cabe destacar que durante el pri.Jrer trimestre de 1989, las 

utilidades de las empresas representaron alrededor de 40 por 

ciento del total del Sis tena, lo cual es totalmente 

desproporcionado sí se considera que la Banca cuenta con una Red 

cercana a 4, 500 oficinas, atiende a varios millones de clientes y 

proporciona servicios fundamentales a todo el público, en tanto 

que el sector Bursátil atiende a una clientela muy reducida con 

poco más de 200 oficinas y no colabora en la prestación de níngun 

servicio. 

Al 31 de diciembre pasado, las 25 casas de Bolsa y la persona 

física que funge caro tal cuenta con Activos de 31.2 Billones y 

su capital contable surr.a 2. 7 Billones de pesos" (11~). 

A mayor abundamiento, poc!ríarros recalcar que además de la boyante 

situación econánica de que disfrutan alrededor de "tres decenas de 

miembros de la Iniciativa Privada", tal y cano en su oportunidad lo 

señalo el Ex-Presidente del Consejo Coordinador Elnpresarial Mexicano 

(C.E.E.), D::>n J>qustín F. Legorreta, el hecho es que muchos de ellos 

detentan más de la mitad de la Deuda Interna a t.ravés de los 

Certificados de Tesorería (CETES) y et.ros instrumentos de elevada 

rentabilidad, lo cual les permite tener una innegable importancia en 

el Desarrollo Nacional. 

Vale la pena agregar a lo antes expuesto, que el cúmulo de beneficios 

(114) LG!ELIN, Gustavo. "Pasó una Década de Debilitamiento'! El Financiero. 

México, D.F .. 7 de mayo de 1990. p. 3. 
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~rsonales obten1do ~r este 5elec:.o ;;ec:.or. ;:rovcc6 ..:;i..:e las 

autoridades int:entarán teda una ;ama de concesiones ~r3. t:or=ar el 

estigma de la desconfianza que se había generado a ¡2rtlr de la 

~iac1onali:ación de la Eanca en sept1~re de 1982, entre las que 

destacan: 

a J De acuerdo a cifras proporcionadas por la Secretaría de 

Programación y Presupuesto (S.P.P. I, durante el período de 1982 -

1989, se revirtió la influencia del sector Público en el conjunto 

de la econania y de representar el 70% de las actividades 

productivas, actualmente aporta alrededor del 40%. 

b) Se rrodernizó la Estructura Financiera Nacional, incorporándose a 

la Cibernética, demostrando que es capaz de asumir la postura más 

productiva del mundo, sin posibilidad alguna de beneficiar a la 

población carente de capacidad de ahorro. 

e) La Eolsa de Valores se constituyó en el "Nuevo Centro del Sistana 

Financiero r-Exicano 11
, convirtiéndose en la "Principal Fuente de 

Financiamiento del Gobierno Federal", ya que en 1989 a través de 

este mercado se canalizaron 11. 4 Billones de pesos en "Beneficio 

del Sector Público", en cambio, las Empresas Privadas apenas 

recibieron l. 9 Billones de pesos. En tan sólo un año los 

inversionistas obtuvieron ganancias pranedio superiores en 136%, 

que si se desglosan muestran que únicamente en el caso de los 

certificados de Aportación Patrimonial ( caps) proporcionaron 

ganancias a sus poseedores de 290%: 

mientras que los salarios del país en general se han 

deteriorado en alrededor de 55 por ciento de 1982 a la 

fecha" (115¡. 

( 115) ACEVEDO PESQUERA, Luis. "En sólo 8 años Recuperaron Poder Político los 

Exbanqueros:• El Financiero MID<ico, D,F, 7 de irayo de 1990. p. 4. 
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d) Al reccr::-ir a les t:-:strumentos del mercado de dinero, ios Cetes y 

los sondes favorecieron la ccncentración del ingreso y el ::-.ane30 

especula.t1vo de la inversión ¡;;or su cortoplacisrt'lC)~ ader.ás que 

encarecieron el valor del dinero necesario para la buena rrarcna 

de la planta productiva y la generación del empleo. 

e) El Nivel de Concentración del Ingreso propiciado por las 

autoridades a lo largo de los últirros ocho años se aprecia por el 

hecho de que la cartera de custodia de los 205 mil clientes en el 

:-lercado ~icano de Valores asciende a unos 130 Billones de 

pesos, equivalente a 55 mil millones de dólares, recursos que 

pertenecen en buena parte a los afectados por el Decreto de 

Nacionalización Bancaria de 1982, a sus empresas y que 

indudablarente servirán para hacer perdurar "el buen nanbre de 

sus familias" dentro del Sistana Financiero ~icano caro 

accionista de la Banca; 

"Sobre todo s1 las autoridades deciden mantener la 

restricción para que ninguna persona individualmente posea 

más del 5 por ciento del ca pi tal Social de los Bancos. 

Porque de la eliminación de las preferencias o la 

pretendida dispersión re¡;¡ional de las acciones ya lo tienen 

previsto" (116). 

Aunado a ésto, las Aseguradoras actualmente se integran en poderosos 

Grupos Financieros, incluso encabezando la Holding y su presencia ya 

es fundamental, cuyo capital contable es del orden de los 2 Billones 

146 mil millones de pesos y sus Activos ascienden a 9 Billones 210 mil 

millones de pesos. 

Todo lo antes expuesto podría explicarnos sin duda alguna la decisión 

del Ejecutivo Federal de Reprivatizar la Banca Nacionalizada, quien 

(116) Idem. 
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el día 2 de ;-:".a:,.·o =e 1?90, envló al H. G.::ngr-eso de la C'r.1én, una 

Inl.c1at1 va de ~y ?ara ~e fueran rro:!.1! .:.cadas los Artíc:..;los 23, 

párrafo quinto y 123 Const1tuc1onales, dándose le entrada en esa :n.15m3. 

fecha por pan:e de la Cámara de Senadores. En un desayuno celebrado 

ese día en la Res1denc1a Oficial de los Pinos, contando con la 

asisi:encia de los 31 Gobernadores de los Estados confederados, el 

Gabinete en ¡:ileno y los Representantes de los Poderes Legislativos y 

Judicial, así caro de los Sectores del Partido en turno ( PRI) , el 

PrlJTler Mmdatario de la Nación ¡:¡repuso a través de un texto de 24 

cuartillas, el "Restablecimiento del Régimen ~xto en la Prestación de 

Servicios de la Banca y Crédito", para lo cual adujo: 

Hoy ante las grandes necesidades que enfrentamos y los limitados 

recursos existentes y por la seguridad de que los instnlmentos a 

disposición del Estado son suficientes para ejercer la Rectoría en 

Mate ria F.conánica, no es conveniente rra.ntener la exclusividad del 

Estado en la prestación del Servicio de Banca y Crédito. Sirve 

más a los intereses nacionales el restablecl.mi.ento, del Régirren 

Mixto de la Banca, caro lo consideró el constituyente por más de 

65 ai'os" (117). 

Sintetizando poderos resaltar los aspectos más relevantes que 

sustentan esta iniciativa: 

a) Las condiciones que e.xp:licaron la Estat1zación, cambiaron 

plenamente. 

b) Se tanarán recursos para atender las demandas Sociales, a través 

del Programa Nacional de Solidaridad ( PRONASOL ) • 

c) No retornarán privilegios ni se abandonará la Rectoría del 

(117) MACIAS GARCIA, Javier. ''Iniciativa para Restablecer el Régimen Mixto 

de Banca y Crédito'! El Nacional. México D.F. 3 de marzo de 1990. p. 3 
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Esta.do. 

d) L3. Banca de Desarrollo .:ont1nuará en el Sector Públ.Lco. 

el Exisürá ¡:artici¡:acién estatal en Bances canerciales y se 

Fortalecerán los Bancos de Fanento. 

f) Las Areas Estratégicas del Petróleo y de la Energía Eléctrica, 

seguirán bajo "Control Exclusivo del Estado". 

g) El Estatisrro no puede evitar la fuga de recursos, ni ha podido 

controlar los flUJOS de capital. 

hl se percibe que cada vez es más tenue la diferencia entre Banca y 

Crédito y otros Intermediarios Financieros. 

i l Contra el "t-bnop:ilisrro del pasado", deberá interponerse la 

"Diversificación, Can;;,etencia y Deltocratización". 

j) La Descentralización Bancaria, se está dando hoy día hasta en los 

"Gobiernos Socialistas" ya que incluso los países de 11 Europa del 

Este se preparan y t>tiscú lo debate". 

k) Las relaciones laborales de los Trabajadores de la Banca 

regresarán al Apartado "A", del Artículo 123 Constitucional. 

En lo particular considero inop:irtuno emitir un juicio definitivo, 

toda vez que aún faltan por prc:rnulgarse las Leyes Reglamentarias en la 

materia. 

3.1 La Planeación y la Planificación. 

Actualmente todos los países del mundo utilizan la Planeación cano 

Norma de Gobierno, instrurento imprescindible para ordenar las 

actividades del Estado orientadas al Desarrollo y Crécimiento 

Econánicos, independientemente de los distintos Sistemas de 
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Or.ganizac15n Eccnéf:i...:.ca, ?0ll :1..:a ¡ SOci.al prev.3.lecient'es. E:us~en .:!os 

famas dan.inan~es je Fla..neación: 

a) La Planeación Fle."<ible a través de la cual se buSC.3. que el 

Estado riJa el proceso econáru.co influyendo en los sectores 

privados y sociales, por medio de planes cuyos mandamientos 

son indicativos y flexibles. Nuestro país según lo dispone 

la Ccnstitución Política vigente, adopta el modelo de 

Planeación Democrática y Flexible en todas las fases del 

proceso, que va desde la formulación hasta la ejecución y 

evaluación de los Planes de Cesarrollo Socioeconánico, ya 

que nuestro Derecho Positivo r~e ordenamientos concretos 

que supeditan la política econérnica del gobierno a la 

Planeac1ón donde se concilian dem:>eráticamente los 

intereses y se atiende a las necesidades sociales. 

bl La Planificación Central, cuyos Planes tienen un carácter 

Imperativo, ruerza de Ley, por medio de los cuales el 

Estado Centraliza, Rige y controla el Proceso Econánico y 

Social. 

En rrateria de Planeación México tiene una importante experiencia 

histórica, aunque le ha faltado sistema y orden. cuya prác::ica señala 

que se han formulado más Planes y Programas de los que se han cumpüjo 

y ejecutado, lo que indica ser una respuesta más bien política que 

instrumental técnica al servicio de la íl\J.srna, de ahí que a pesar de 

contar con alguna experiencia al respecto, los intencos de una 

Planeación seria y sistemática tienen poco tianpo en realidad. 

Canúnmente se ha afirmado que el Plan es el instrumento más eficaz 

para racionalizar la intervención del Estado en la Econanía y en el 

caso de los Regímenes Democráticos Liberales, este vocablo está 

asociado a la Función Social, Econánica y cultural del Gobierno que 

pretende ordenar racionalmente sus instrumentos ¡uríclicos, políticos y 
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adr.unistrativos, dir1gidcs a l.a consecuc1ón de los ii:i.es !=ld.5mados en 

su Orden M3gno. SObre el est.recr.o v!.nculo existente enae el Plan y 

la Planificación (entendida ésta cano el Ejercicio de la Planeación), 

algunos autores definen el Plan caro: 

" •.. el conjunto de decisiones explícitas y coherentes para 

asignar recursos a sus prop5sitos determinados. También se 

le concibe caro el resultado de un proceso de 

Planificación: Estas posiciones conceptuales, además de 

concederle al Plan la denaninación de doc\Jl'oe!lto rector de 

la intervención estatal, so::ial y privada en la econanía, 

le adJudican al documento facultades que corresponden al 

prcceso de Planificación, más que de Planeación. Para 

otros autores consiste en el conjWltO coordinado de 

ObJetivos, metas y acciones que, relacionadas con las 

estrategias y progr""'"', jerarquizan una serie de políticas 

e instrumentos en el tiempo y el espacio para alcanzar una 

imagen obJetiva propuesta 11 (118). 

Los planes pueden clasificarse en función de sus alcances, dirrensiones 

temporales, sectores '/ naturaleza del grado de inversión al que 

respondan, de tal suerte que se puede hablar de Planes de Producción, 

de Repartición, de Distribución, de Inversión, de Planes Parciales, 

razón i:cr la cual un "Plan F.conánico lat.u sensuº, es un instrumento 

que interesa a la vida econánica de un Sistana o al conjunto de la 

act.ividad econérnica nacional, mismo que p:>r su sutordinación se le 

asigna la denaninación de Progr""'"', en donde la subordinación de 

los distintos Planes al Econánico, tiene tanta validez c:aTD 

supeditarlos a los ámbitos sociales o políticos, validándose a partir 

de la necesidad de generar un Plan Global, racional o de largo plazo 

que sirva de ira.reo de referencia a los demás documentos rectores. 

(118) PUEBLITA, Arturo. Ob. Cit. p. 164. 
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t>ara el rraestro :osé F?:ancisco R...:íz !'-1a.ssieu, nueSt:!'.l Ccnsr.10:.uci.ón y l.3. 

Legislación secur.dar1a no regulan y e.xplicit.an de :nanera '3~r.erosa las 

facultades planificadoras del Estado, sin anbargo .les .:...C'ticulas 

Constitucionales 73, 89, 115, 27 y la fracción IV del Artículo 74 de 

la Norma fundamental, dan facultades a los Poderes Constitucionales 

para conducir la Econcmía Nacional, introduciendo impllc1tamente que 

el Presupuesto debe rroverse alrededor de Prograiras, porque la suma de 

éstos constituyen los Planes, así = el tejido de los Planes 

Sectoriales configuran un Plan Global ºPansectorial", sosLeniendo 

asi.misrro, que: 

"La conducción, racionalización y ordenamiento de una 

econcmía tan vasta, canpleja y diversificada sólo puede 

llevarse a cato mediante la Planeación. Para 

canpat1bilizar las facultades planificadoras, el r~ilnen 

democrático y las libertades que la Constitución otorga a 

los got:ernados, es necesario hacer una interpretación 

sistemática del Artículo citado (74, fracción IV) y del 

resto de la precept:iva constitucional. Esa interpretación 

nos hace ver que la Planeación Indicativa es la única que 

respeta la conceptualización deroocrática que sostiene 

nuestro Te.-<to 1'.3gno y que hace posible que el sistana tenga 

un funcionamiento eficiente en ténninos econániccs y 

sociales. A idéntica conclusión nos conduce el exámen de 

mnerosos ordenamientos secundarios porque el Estado no 

podría ejercer las facultades que le confieren ni podría 

obtener los obJetivos que le señalan, si no pudiera planear 

la econcmía . 

El Estado rroderno es incapaz de cumplir sus 

responsabilidades sociales y econánicas si no se sujeta la 

econanía a un inst.runento de racionalización, a un Plan 

Inclusive, las grandes organizaciones privadas (esto nadie 

lo ignora) y las agrupaciones empresariales suelen definir 

y respetar canpranisos ordenadores fincados en acuerdos de 
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voluntades. Er. es:=s =as.::s est.J.mOS !".ab.:.Y:do de t.:na 

Planeaci.én Cescentraliza.::ia, incar:pleta y d1fusa" (~~;¡. 

Para el maestro Jorge Witker V., La Planeación F.conáru.ca constituye: 

"una técnica de intervención a partir de un diagnóstico 

integral del proceso socioeconáru.co y político, y de sus 

leyes, y que inserta en la car= Fundamental, define un 

Proyecto Nacional en función de ob)etivos precisados en una 

ideología constitucional y política. Así. en la Tarea 

Planificadora confluyen tres aspectos esenciales: el 

político, entendido cano la actividad que consiste en 

coordinar las conductas del cuerpo social hacia un 

objetivo; el Econémico, entendido caro la técnica que 

sanete la econanía a un Plan; y el Jurídico que regula el 

Plan i' lo integra al concepto de Estado de Derecho 

sancionándolo en el Orden Normativo. 

En el contexto de esta Trilogía Conceptual la Planeación 

debe inscribirse y en su análisis la perspectiva del 

Derecho Econánico nos parece indisoluble, pues su 

rretodología permite contanplar el planificador en forira 

cientlfica e integral. En otras palabras, ni la Política 

Ecónanica pura, ni la Ciencia Política pueden acercarse a 

la Planeación Econánica, sin contemplar la viabilidad legal 

y constitucional de los Planes, pues no es suficiente 

tratar de imponer algo racionalmente efectivo, si no 

sabemos bajo qué parámetros normativos puede llevarse a 

cabo" (120 ) • 

( 11'l) RUIZ Ml\SSIEU, Jesé Francisco. Los Efectos Jurídicos de los Planes 

Gubernamentales. Un Tema P<lministrativo l\Cadern.ia Nal. de Derecho 

Acimi.nistrativo y l\éministración Pública. México, 1981 p. 10. 

(120) .WITKER V. Jorge. Op. Cit. pp. 54 y 55. 
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.L.2 Los Planes Sexenales de Wcierno. 

El primer ordenamiento que se dictó en rrateria de Planeac1ón lo fue la 

Ley SObre Planeación General de la República, publicada en el D.O.F. 

el 12 de Julio de 19 30, la cual estableció que: 

"la Planeación de los Estados Unidos :-Exicanos tiene p::>r objeto 

coordinar y encauzar las actividades de las distintas 

dependencias del Gobierno para conseguir el desarrollo rraterial y 

constructivo del país, a fin de realizarlo en una forrra ordenada 

y arrrónica, de acuerdo con su top::>grafía, su clima, su población, 

su historia y tradición, su vida funcional, social y econánica, 

la defensa nacional, la salubridad pública y las necesidades 

presentes y futuras (Artículo lo.)" (111). 

Pese a ese ob3eto tan amplio y canple30, el rredio que se contemplaba 

era notoriamente 1nsuf1c1ente razón por la cual el Artículo 2o. de esa 

Ley estableció que: "la forrración del Plano Nacional de México, 

constituido por los documentos gráficos en que se expresen todos los 

estudios y aspectos enumerados tendrán por objeto regular el 

desarrollo econérn.tco del país". Para cumplir con ese canetido se 

estableció una Estructura orgánica ad - hoc. : La Canisión Nacional de 

Planeación y la Canisión de Pro,rama, de conformidad con lo estipulado 

en los Artículos 4o. a 11 de la referida Ley, estando integrada la 

primera pcr funcionarios públicos y por representantes de grupos 

sociales ( profesionistas y anpresarios) y la segunda se form5 con 

representantes estatales, presidiéndola el secretario de 

Canunicaciones y Obras Públicas, quien fungía caro Presidente 

Ejecutivo. 

La Canisión era un órgano dependiente de esa Secretaria, destacando el 

( 111) RUIZ MASSIEU, José Francisco. Ob. Cit. pp.10 y 11 
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:~e=ho :e -=:ue :-.o :ow.a:1 ;.a.r:e ,_:e és:a, :Js Sr;.3.n!.=.:c:ones C3..'nt:es1nas ;u 

Obreras. 

En el corto período del Presidente !\belardo L. Rc:xlríguez, se creó el 

Consejo Nacional de F.concmía, caro Or<;ano Técnico consultivo del 

Presidente de la República, siendo canpetente para resolver las 

Consultas Presidenciales en materia econémica y para presentarle a 

éste iniciativas dirigidas al mejoramiento y regularización de las 

condiciones econérn.ico - sociales, o sea que implícitamente estaba 

facultado para Prcm::wer Planes Econémi.cos. 

A diferencia de la Carusión de Planeación de 1930, en el Consejo se 

amplía la base de participación de los grupos sociales, ya que además 

de los representantes estatales, se incluye a los representantes de 

trabajadores, ascicultores, banqueros, consumidores, profesionistas y 

ccrnerc1antes, entre otros, creándose asunismo los Consejos tocales de 

Econc:xnía . 

El réglJllen de gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río, también se 

caracterizó p:>r su inquietud resE'f!Cto a la Planeac1ón Nacional, ya que 

un grupo de funcionarios feáerales (los Secretarios ce Hacienda, 

Econanía ~;ac1onal, de Ccrnun1caciones y de Educación Pública y el Jefe 

del Cepartar.iento del Trabajo) y de Dirigentes del Partido Nacional 

Revolucionario (partido dc:minante) , formularon el Plan Sexenal de 

Gobierno 1934 - 19 40, que hizo suyo el ?residente cárdenas, el cual es 

un esbozo de Actividades Gubernamentales y no alude a órgano alguno 

responsable de su formulación y realización, pero en él se puecie leer: 

11 
••• que en el concepto revolucionario mexicano, el Estado 

es un agente activo de gestión y de los fenánenos vitales 

del país, no un mero custodio de la integridad nacional, de 

paz y del orden público" ( 122) . 

(122) PUEBLlTA, Arturo. Ob. Cit. p. 159. 
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El cbJet1vo del ?::L-ner ?lan Sexenal de Wbl.err.o 1334 - l:HO, -ara 

cumpl1r con l:.s t:astulados m:lgnos del Articulo 27 Ccnst1t.1.:c1cnal 3. 

través del reparto de agua y tierra a los campesinos organizados, ya 

que para el PNR el problema social más im¡x>rtante era la distribución 

y usufructo de las tierras, en unión con la liberación social y 

econánica de los campesinos. 

Además, consigna los procedimientos ¡:ara llevar a cabo la dotación y 

restitución de tierras y aguas; a saber: 

l.- Incrementando los recursos econánicos y el personal 

dedicado a resolver este proble!T'd. 

2. - Simplificando los procedimientos y trámites para dar 

¡:osesión de tierra y agua a la gente confonre a sus 

necesidades, de manera que las transacciones se realizaran 

de inmediato. 

J.- Eliminando las dificultades quena perrru.tían la distribución 

de tierras y aguas en mucnos centros de población. 

Debido a que se consideraba que la dotación y restitución de tierras 

p:::>r sl mismas no serían suficientes para resolver el problena agrario, 

el Sistema Ejidal oeria ccmplementado con ct::as medidas del Gobierno 

federal y los Estados: 

1.- La división de grandes extensiones de tierras con arreglo 

al Artículo 27 Constitucional. ya fuera con permiso de los 

dueños o a través de la Expropiación. 

2.- La redistribución de la ¡:oblación rural. 

3.- Establecer un servicio oficial de exploración que 
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determinara lii.s regtones mineras que debari.3.n ser 

reservadas para su e.-.:plotac1én. 

4.- Impedir el establecimiento de Monopolios Territoriales y 

garantizar la conservación de Tierras Petroleras. 

En el año de 1934 entra en vigor la Ley de Secretarias de Estado, 

Departamentos Mministrativos y demás Dependencias del Ejecutivo 

federal. En 1935 se creó un Organismo Consultivo denaninado Cánite 

Asesor Especial, cuyo propósito fue coordinar las Políticas de 

Planeación a Nivel Nacional, creándose también la cantraloría de la 

federación, que pretendió efectuar un control estricto del Gasto 

Público, encargándose de las funciones que en Materia de Glosa tenia 

asignadas la Tesorería de la Federación, cuya ineficiencia precisó de 

un órgano interno central y se creó por ello en la Secretaria de 

Ciobernación, una Oficina Técnica encargada del Plan. 

En 1936 se crea el Consejo Nacional de Econania de los Estados Unidos 

t-ID<:icanos. 

Durante el periodo de gobierno del General Manuel Avlla Cdmacho se 

fonnuló el Segundo Plan Sexenal 1941 - 1946, que se planteó =ro 

obJetivo fundamental la resolución del problema agrario, así =ro 

otros referidos a los demás sectores de la Actividad Econérnica y de la 

Mministración Pública, sugiriéndose desde el punto de vista 

programático, la creación de un "Consejo Nacional Suprerro" en el que 

estuvieran representadas todas las fuerzas econánicas, sociales, 

políticas y militares, con las funciones que se señalan en las 

disposiciones legales que al efecto se dictaran, funcionando además, 

un "cuerpo Integrado por Representantes de las Dependencias" que 

tenían relación con la Política de canun1caciones y con la Tarifa de 

Transporte y Maniobras a fin de "Elaborar un Proyecto de Programa 



275 

Anual de EJecución del ?l.an Se..xenal sol:re :=st:.is ma:e=ias", _;:.3.r3 

sanet.erlo al President.e de la Repúol.lca. 

En el régilren del Licenciado Miguel Alemán Valdés ( 1946 - 1952) no se 

formularon Planes Formales, destacando el firme pro¡:ósito histórico de 

extender la capacidad industrial del país, habiendo pranulgado la Ley 

para el Control de los Organismos Descentrali"ados y Empresas de 

Participación Estatal, con objeto de reqular la creciente actividad de 

F'anento Econánico que desarrolla el Sector Público y en ctm1plimiento a 

esta Ley, en 1948 se estableció el Cáru.te Nacional de Inversiones, 

dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que al 

estar encargada del control y Vigilancia del Sector Paraestatal podía 

contribuir a la Planeación de la Actividad Estatal, la cual se 

extinguió poco tienpo después, ya que durante el sexenio siguiente se 

ubicó caro órgano dependiente del Ejecutivo federal. En 1951 surgen 

las Unidades de Organización y Métodos, otorgándose a la Secretaría de 

Bienes Nacionales e Inspección Pdministrativa, la función central de 

Organización y Métodos, con el pro¡:ósito de apoyar los esfuerzos que 

hicieran las Dependencias para meJorar su funcionamiento. 

En el sexenio de Don Adolfo Ruíz Cortínes (1952 - 1958) se crea el 

efímero caro.té de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, integrado 

por representantes de esta Secretaría y la de Econanía Nacional y en 

1954 se forma la caru.sión de Inversiones de la Presidencia de la 

República, señalándose en el Acuerdo publicado en el D.O.f, el 29 de 

octubre de ese año, la necesidad de buscar una mejor coordinación 

entre las Inversiones Públicas para ordenarlas caro base a un nivel 

jerárquico, fundado en la atención a las necesidades sociales de mayor 

urgencia y para realizar las inversiones de inmediata y mayor 

productividad. Esta canisión elalx:>ró el Prilrer Programa Nacional de 

Inversiones 1953 - 1958, utilizándose en dicho documento por vez 

prilrera las cuentas Nacionales, para fijar metas precisas de 

crecimiento, y se sujetó La Inversión Pública a un Programa General de 
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Cesarrollo, nusrro que consideraba ~~..:e: 

''Las estimaciones que se presentan . . . son sólo meras 

aproximaciones, y de ningún mxlo pretenden sust:ituir un 

Plan de Inversiones debidamente elaborado. Sin embargo, 

señalan el primer paso para llegar a su elaboración" (11)). 

Este Organism::> se extinguió a pesar de su eficacia, al crearse la 

Secretaria de la Presidencia, con la prC111ulgación de la Nueva r...y de 

Secretarias y Departamentos de Estado, publicada en el o.o. F. el 31 

de diciembre de 1958, a la que se facultó con las atribuciones de 

Planeación, Coordinación y Vigilancia del Gasto Público y de los 

Programas de Inversión de la Administración Pública. Sin embargo, la 

aplicación de esta Ley se enfrentó a numerares obstáculos, que 

impidieron la recolección de frutos de Planificación significativos. 

Por Acuerdo Presidencial, el Lic, Adolfo López Mateas ( 1958 - 1964) 

ordenó a todas las Secretarías, Organismos Descentralizados y Elnpresas 

de Participación Estatal la elaboración de Planes de Acción de 

Inversiones (Programas de 1960 - 1964 l . Por acuerdo del 2 de marzo de 

1962, se constituyó una Canisión Intersecretarial, encargada de la 

Formulación de Planes Nacionales para el Desarrollo Econé:mico y Social 

a Corto y Largo Plazo, elaborando ésta el Plan de Acción Inmediata 

1962 - 1964, cuyo ObJet:ivo cardinal fué racionalizar la formación de 

capacidad productiva acunulada en veinte años, misro que fue diseñado 

por la Secretaría de la Pr~sidencia, dando lugar a la creación de una 

cani.sión Intersecretarial con carácter mixto, para la Formulación de 

Planes de Desarrollo Econémico y Social. i'i1 1963, se elabora por la 

Cámara de Senadores un Proyecto de Ley Federal de Planeación que no 

prosperó. 

( 12l) Ibid. p. 161. 
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En la k!min1strac1ón del L¡c. G1.;st.avo Diaz CrOaz (1964 - 1970) se 

pranulgó el Plan ~cional de Desarrollo Econánico y Social 1966 -

1970, elaborado en el seno de la Ccmísión Intersecretarial para la 

Formulación de Planes de Desarrollo Econánico y Social, en cuyo 

documento se dejaron asentadas las directrices pa.ra la Inversión 

Pública y Estímulos a la Iniciativa Privada por medio de Marcos 

Indicativos. Con la aparición del Programa Preliminar del Sector 

PÜblico 1970, surgió el Programa de Inversiones Públicas para el 

Quinquenio 1966 - 1970. 

CorrespondiO a la Administración del Lic. Luis Echeverria Alvarez 

(1970 - 1976) configurar una etapa de intensas Acciones Púolicas en 

Materia de Planeación, destacando entre ellas: 

a) ta creación de la Subcoru.sión de Inversión - Financiamiento 

y la Ccmi.sión coordinadora y de Control del Gasto Público -

de 1971. 

b) Los Ccmités Pranotores del Desarrollo Socioeconánico de los 

Estados en 1972. 

c) El Anteproyecto de Lineamientos para el Programa de 

Desarrollo Econánico y Social 1974 - 1978, a cargo de las 

Secretarías de Hacienda y Presidencia y el CONl\CYT. 

d) El Acuerdo de Pr03rruración de Inversiones Federales por 

Entidad federativa en 1974. 

e) El Decreto para crear la Canisión Nacional de Desarrollo 

Regional, !\cuerdo por el que los Organism:is 

Descent[alizados y Empresas de Participación Estatal deben 

rendir infoi:mes bimestrales respecto a sus actividades, en 

1975. 

f) La Iniciativa de Ley General de Planeación F.conánica y 

Social presentada ante el Congreso de la Unión en octubre 

de 1975. 
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3. J Les Planes Globales de Desarrollo. 

En el año de 1975 el partido daru.nante l Partido Revolucionario 

Institucional) formuló el Plan Básico de Gobierno 1976 - 1982 y en 

1976, un grupo de políticos y administradores participantes en la 

campaña Electoral del Lic. José topéz Portillo, elab:>raron la 

Propuesta o Bases para un Programa de Gobierno 1976 - 1982, que 

constituyen el primer paso para la foriración de un Sistema Integral de 

Planeación que el país se ha propuesto alcanzar y esb:>zan la 

Estrategia y Acciones precisadas en el Plan Glob!ll de Desarrollo 1980 

1982, intentos ambos que no reimplantaron la vie¡a tendencia de que el 

Proceso Planificador descansara en la colaboración de funcionarios 

estatales y partidarios, pues el Gobierno Federal no los hizo suyos. 

En el misrro sexenio de José Lopéz Portillo, se pranulgó la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el D.O.F. 

el 29 de diciembre de 1976, la cual es íl'ás explícita en cuanto a las 

"Facultades Planificadoras del Estado": fortalece y concentra la 

ccxnpetenc1a de Planeación en la reciente Secretaria de Prograniación y 

Presupuesto, al conferirle la responsabilidad de la Planeación, 

Programación I Presupuestac1ón, Evaluación, Infoanática y control 

Global del Sector Pat·aestatal, e incorpora la Sectorización para 

vincular a las Entidades Par aes ta tales a los Planes Gubernamentales. 

A:!emás de elab:>rar los Planes Nacionales, Sectoriales y Regionales de 

Desarrollo Económico y social y de Prograwar su Financiamiento y de 

Evaluar los resultados de su gestión, se le asignó el Sistema Nacional 

de Estadística. 

ta Ley Orgánica referida, establece que: "para el estudio, planeación 

y despacho de los negocios del Orden Administrativo, el Poder 

Ejecutivo de la Unión contará con las Secretarías y Departamentos 

Mm.inistrativos", privilegiando la Planeación al sostener que: ºLas 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Centralizada y 

Paraestatal conducirán sus actividades en forira programada y con base 
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en las ;:.clíti::as, pr1oc1dades :· rest~l:::C!::mes ¿e, ?3!"3 ::l :,:sr;j i.; 

los obJet1vos y :netas de los ?!..3.r.es ::e Gcb1err.o esc.s!:le::::3 el 

Presidente de la República directamente o a través de las Dependencias 

canpetentes". As.unisrro, La Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Público, publicada en el D.O.F. el Jl de diciembre de 1976, tiene 

dispuesto que: "Las actividades de Pr09r3ltlac1ón, Presupuestac1ón 

Control y Evaluación del Gasto Público, estarán a cargo de la 

Secretaria de Pro:¡ramación y Presupuesto, la que dictará las 

disposiciones procedentes ¡:ara el eficaz C\JT\pli..mi.ento de sus 

funcionesº y que "cada Entidad contará con una Unidad encargada de 

Planear, Programar, Presupuestar, Controlar y Evaluar sus act1v1dades 

respecto al Gasto Público". 

Aunado a lo anterior la Sectorización Mmin1strat1va se convierte en 

una Técnica que contempla la Planeación de los tres tipos de Entidad 

Paraestatal, puesto que la Ley Orgánica previene que: "corresp:¡nderá a 

las Secretar.ías de Estado o Departamentos Administrativos encargados 

de la Coordinación de los Sectores .. , planear... la operación de las 

Entidades de la Mmin1stración Paraestatal 1 Artículo 51) ". El acuerdo 

de 5ectorización enfat1;:a que los ccordinadores son Instancias de 

Planeac1ón para las Entidades Par aes ta tales y la ley del Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal previene que cada una de ellas 

contará con Unidades Planeadoras (Articulo 7o)". 

Por Decreto del Ejecutivo Federal. datado el 17 de abril de 1980, se 

publicó el Plan Global de Desarrollo, con el cual se da un carácter 

globalizador de las acciones tendientes a la "consolidación de un 

Sistema Integrado de Planeación que pennite ordenar la información, 

de tal manera que se pruebe la congruencia, la eficacia y eficiencia 

de la acción de los Sectores Gubernamentales, Social y Privado". En 

este nusrro Decreto mediante el cual el Jefe del Ejecutivo aprueba el 

Plan Global. se dice que conforme a éste "el Gobierno Federal regulará 

y coordinará sus acciones de Desarrollo Econémico y Social, las 

convendrá con los gobiernos de los Estados y las Concertará e Inducirá 
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con 1.::is Sectores suc1al 'I ?r11.·aC0 11 y se .:igr=ga ._:;ue la 5.?.?,deOOrá 

"t=-rcrnover, con los coord1nadores de Sector, fórmulas de rndt..:cción :r· 
Concertación de Acciones 11 con los sectores mencionados (Artículo 20.). 

Podrían-os afirmar que generalmente un Plan Global es de Desarrollo, sí 

se trata de un documento ceñido "tanto al crecl.ml.ento econán.ico cc::rro a 

los cambios graduales en las estructuras p:ilíticas, Sociales y 

Especiales", cano el caso del Plan Global de Desarrollo 1980 - 1982, 

que derivó de una conce¡:ción de Desarrollo Integral: ¡>ersiguió 

integrar todos los aspectos de la vida social. en tanto que todos se 

interrelacionan, se canplementan y condicionan recíprocamente, o can::> 

lo señala la propia Presentación del Plan: 

"La Globalización requiere la conjunción de todo: lo 

econérnico, lo político y social, enmarcado en la filosofía 

que orienta las decisiones r:oliticas de sustento" {124). 

Siguiendo la tesis del maestro Myrdal, un Plan Global Nacional debe 

tener ma~'Or dimensión y alcance que un Plan de Desarrollo Econánico, 

ya que: "deberá contener el patrón de un proceso administrativo del 

desarrollo econérnico de un país que se aJUSte a la forma en que se 

prevé que este proceso habrá de evoluciondr cuando sea iniciado, 

mantenido y controlado por ciertos cambios exógenos inducidos en el 

sistema social. Estos cambios consistirán en lntenrenc1ones estatales 

intencionales definidas por el Plan 11Usmo. Por consiguiente este 

patrón deberá basarse en el estudio de la causación circular que tiene 

lugar entre todos los factores pertinentes del sistema social del 

país, tanto econérnicos caro no econánicos" . 

Agrega el mismo autor que: 

"Un plan no es un Plan mientras no sea Central o Global, implicando 

(1Z\) Ibid. p. 165. 
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obJet1•:os est=eeif.:.co~, 'i esté .:!~rect.J.-rer.t.e inser:ad::i ~r. el .:'Qn:e:,-:.o 

so:1econéml.co ex.is e.ente, aunque ar.t1c1pe un gran esfuerzo para 

asegurarse que los resultados de la ?lanificación estén cerca de las 

predicciones. Esto sugiere algwia ccrnpuls1ón esencial aún en lugares 

cano Italia, donde sucede que las fuerzas del mercado libre han creado 

una rapida expansión econérnica, 

cualquiera que sea el tipo de sistema econánico o formación social de 

que se trate, el Plan Global deberá agrupar de manera congruente todas 

las ranas econánicas a los sectores de la econanía, ser de largo plazo 

y advertir dentro de sus normas y lineanuentos cambios en las 

estructuras econém.icas, p:Jlíticas, sociales, culturales y espaciales 

enderezadas al desarrollo nacional" (125). 

El Plan Global de Desarrollo 1980-1982, dejó una amarga experiencia en 

rrateria de Planeación Nacional. debido a que chocó y se contrapuso con 

los Planes Nacionales implementados durante el sexenio del Presidente 

José Lopéz Portillo, al carecer de precisión en los conceptos y 

programas que lo conformaron, así caro en el proceso de una clara 

obligatoriedad del Plan para los sectores de la Mrni.nistración PÚblica 

federal, originando una inadecuada vinculación entre las políticas de 

desarrollo y los objetivos e instrumentos de la Planeación, 

dificultando el cumplimiento del Plan Global de Desarrollo, 

particularmente por las divergencias entre el Presupuesto Estirrado y 

el realizado y ¡:or la insuficiencia de los Ingresos propios. 

La formulación del Plan Global de Desarrollo en fecha posterior a la 

publicación de los Planes sectoriales obstaculizó la congruencia de 

los miSll'OS y ¡:or tanto, su expresión en las Políticas Sect:oriales. 

Estas insuficiencias rrotivaron la creación del sist:ema Nacional de 

Planeación para CCl!lplementar las normas y principios que la 

Constitución y las Leyes confieren al Estado, Rector y Prcm:itor del 

Desarrollo Socioeconémico Nacional. 

(125) Idein. 
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3.4 LOS Planes Nacionales de Desarrollo. 

En diciembre 29 de 1982, se aprobó la Ley de Planeación, la que 

establece las normas y los principios básicos conforme a los cuales se 

llevará a cabo la Planeación General de Desarrollo y busca encauzar 

las actividades de la Mmi.nistración Pública, que trajo catlO resultadc 

que el 30 de rrayo de 1983 se diera a conocer públicamente el Plan 

Nacional de Desarrollo 198 3 - 1988, por el cual se anunció que a 

partir de 1988 se iniciaría la "Recu¡;eración 11:xlerada ¡;ero Sostenida 

del Crecimiento Econáru.co, aunque sean reyores y más urgentes las 

necesidades de Subsistencia, Estabilidad Econáni.ca y Elnpleo para la 

mayoría de los mexicanos 11
• 

Este Plan se propuso alcanzar en el ¡;eriodo 1983 - 1988, cuatro 

obJetivos fundamentales: 

l. - Conservar y Fortalecer las Instituciones Derrocráticas 

(Político de corto Plazo). 

2. - Vencer la Crisis ( Econérnico de Corto Plazo l; es decir, 

enfrentar las condiciones estructurales para abatir las 

causas de la Inflación, defender el Elnpleo, Proteger el 

COns\mlO Básico de las re yo rías y la planta productiva, 

su¡;erar los problea<1s financieros y la inestabilidad 

cambiaria, dentro de una concepción integral del desarrollo 

que propicia las condiciones rratenales y sociales para 

iniciar una recuperación eficiente. 

3. - Recu¡;erar la Capacidad del Crecimi.ento ( Econánico, de 

Mediano Plazo) a través de recursos disponibles, la 

atención equilibrada de los diversos sectores productivos y 

regiones del país, apoyados en una clara poli ti ca de 

descentralización de la vida nacional, para lograr una efi

ciente regulación del mercado interno y emprendiendo un 

esfuerzo decidido para dinamizar y diversificar el 
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intercambio con ei exterior y sust.1tu1r ef1c1en~emente ~.:is 

.i.m¡::ort.acicne~. 

4.- Iniciar los cambios cualitativos (Soc1oeconémicos de Largo 

Plazo) que requiere el plís en sus estructuras econém.icas, 

políticas y sociales. 

Cano ya herros mencionado, el Plan es el instrumento más efiCaz para 

racionalizar la intervención del Estado en la Econcmía, de donde la 

Planeación oeroocrática se entiende "caro Wl método de gobierno, que 

organice el trabajo y las tareas del sector PÚblico, y que permita 

incorporar en él las actividades de los sectores SOcial y Privado en la 

consecución de los objetivos nacionales", dicho de otra fema, la 

Planeación en r-Éx1co constituye no sólamente un "proceso técnico en la 

tana de decisiones, elección de alternativas y asignación de recursos, 

sino que además confoana un proceso de participación social conciliado, 

armonizado y enderezado hacia los objetivos válidos por teda la 

sociedad". 

La integridad del Plan Nacional de Desarrollo, concebido caro 

"principal documento orientador del sistena", se da precisamente con 

arreglo a la iniciativa, en el Nivel Global, este documento 

globalizador se elabora con la participación de los grupos sociales, 

los gobiernos estatales y los coordinadores de cada sector 

admin1s tra ti ve. La responsabilidad normativa y de integración del 

nusmo, así crno el proceso de ver1ficac1ón de los fines alc.:inzados, 

descansan en la secretaría de Hacienda y crédito PÚblico: "mantener una 

función de apoyo global al proyectar los ingresos públicos, 

considerando las necesidades del gasto y la sanidad financiera del 

Erario Federal 11
• 

La Planeación sectorial que se integra con las Dependencias del 

Ejecutivo responsables de coordinar un sector administrativo, tiene 

caro funciones: expresar los objetivos nacionales definidos en La 

Planeación Global. establecer los objetivos y prioridades del sector, y 
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prc::crcionar un rr.ar=o ;.ara :.a !?!.anBac!.én ·.=i: la.s Er11:.1dades :::.:crjir.acas, 

"En este nivel se elab:lrarán !?rogramas Seccor1ales de ~l.3.no Plazo, 

con sus corresp:::mdiences Programas Anuales que desagregarán e 

instrumentarán al Plan Nacional en cada Sector ildmln1strat1vo''. 

El cabal cumplimiento de las diversas et:ap>s que canprende teda Plan 

Nacional de Desarrollo aseguran la vinculación entre el Mediano y 

Largo Plazo, las cuales son: 

a) La Formulación, que corresponde a la elaboración del PND y 

los Programas de Mediano y Llrgo Plazo. 

b) L3. Instrumentación, concierne a "la elab::iración de 

Programas Operativos i\nuales en los que los obJetivos de 

~lediano y Largo Plazo se expresan en términos de metas 

específic.:is y se precisan los instrumentos y acciones que 

habrán de ponerse en práctica en cada ejercicio, así caro 

los recursos de teda índole que a tal propósito se 

dSignarán a la realización de cada acción prevista". Se 

llevará a cab:J a través de cuatro vertientes ºque 

pe1:rr.icirán definir el carácter oparat1vo y jurídico de los 

instrumentos y acciones adecuadas a cada caso". 

El Nivel Institucional se integrará por las Entidades de la 

Pd.rni.nistracién Paruestatal. El proceso de Planeac1ón para 

efectos operativos puede dars~ en cuatro fases o etapas o 

vertientes: 

l.- De Obligación, apli=able a la "4ministrac1ón PÚblica 

Central y Paraestat:al. 

2.- Ce Inducción, se refiere "al tranejo de instrumentos de 

Política E:c::onánica y Soeial y su imp>cto en las decisiones 

de los ¡:w:ticulares p>ra el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la Planeación". 
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3.- De C.::ncer:J.ci0n, que .;cmFrende acciones .:onvenidas ¡_:cr 

el Sector Público y los Part1cuiares. 

4.- De Coordinación, que se refiere a las acc.tones a 

realizar con los Gobiernos de las Entidades Federativas" y, 

a t.ravés de éstos, con los Municipios". 

c) El Control. canprende la detección y corrección de 

desviaciones e insuf1cienc1as, tanto en la Instrumentación 

cano en la Ejecución de las acciones. 

d) La Evaluación, última etapa del proceso, se refiere a 

Cotejar Periódicamente Previsiones y Resultados, con el 

propósito de retrolimentar las actividades de Formulación e 

Instrumentación, con lo que se cierra el ciclo y se asegura 

el carácter fle.'1ble y dinámico de todo el proceso. 

Dantro de la reforma a los Principios Normativos del Desarrollo 

Econémico y Social de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pranovida por el Presidente Lic. Miguel De la Madrid 

Hurtado, el nuevo Articulo 26 Constitucional determina que el Estado 

debe integrar un Sistema Nacional de Planeación oeioocrática y en ese 

marco fué presentada a la Nación el Plan Nacional de Desarrollo 1983 -

1988 en los términos y en el plazo fijados por la Nueva Ley de 

Planeación. 

D.lndo cumplimiento al mandato constitucional y legal de dar 

orientación y dotar de instrumentos básicos a los esfuerzos del Estado 

y la Sociedad para alcanzar los ob¡et1vos nacionales, la actual 

Administración del Lic. Cdrlos Salinas de Gortari presentó dentro de 

los términos y tiempos que marcan las normas del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, la Constitución y la Ley de Planeación, el 

Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, resultado de las propuestas 

enitidas por las Dependencias y Entidades de la Mtu.nistración Pública 

Federal, de los Gobiernos de los Estados y de los planteamientos 
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formulados p:>r los d1versos qrut=es scc1a.i.es, i1llSroc> .;:..:.e :\:.é ;:i..:o.l.1;;.Jdo 

el 31 de :na.yo de 1989, y enviado al H. Congreso de la Unión, el =ual 

lo examinó y revisó puntualmente. 

Para tal rrctivo se creó el Consejo Nacional de concertación Econémica 

el 31 de enero de 1989, correspondiéndole praoover la etapa de 

consulta y coadyuvar a la organización y precisión de los tenas 

expuestos en los Foros de Participación Ciudadana, lo que le fermit.ió 

al Plan partir de: 

Un diagnóstico vivo de la realidad, de las aspiraciones y 

necesidades nacionales. A través del origen auténtico de sus 

danandas, alienta la iniciativa de todos los sectores y, con la 

solidaridad del esfuerzo ccmpartido, enmarca el despliegue de 

nuevas actitudes, decisiones y acciones" {126). 

El Plan Nacional de Cesarrollo 1989 - 1994 se ha propuesto 

sustentar el crecimiento en base a tres líneas básicas: 

al Ld Estabilización Continua de la Econooúa. Se refiere a la 

estabilidad de precios no caro un destino que, una vez 

alcanzado, se sostiene por sí mismo, sino cerro un objetivo 

gue requiere de esfuerzos permanentes. 

b l Ld P;npliación de la Disponibilidad de Recursos para la 

Inversión productiva. Aquí se busca, más gue una cifra 

fija, la ampliación continua de la disponibilidad de 

recursos para asegurar el crecimiento econáru.co sostenido. 

el Ld r-txlernización Econánica. Este es un Proceso que no 

admite interrupción e .impone adaptar las eseructuras 

econánicas a las cambiantes condiciones por las que el país 

atraviesa y a las tendencias de la econcmía mundial. 

(1Z6l SALINAS DE: CORI'ARI, Carlos. Plan Nacional de Desarrollo 1989 -

1994. Secretaría de la Presidencia. México, 1989. p. l 



288 

antecede. 

Poderos afirmar que el Plan ~cional de Desarrollo 1989 - 1994, le 

sigue dando pr1or1dad a la Renegoc1ac10!!.de la ceud.a Externa, aún a 

costa de un intenso esfuerzo lnt.;4.10, sue a pesar de que públicamente 

se ha hecho mención que no sacrificará la expansión sostenida y el 

nuevo crecimiento, la verdad es otra, ya que durante casi un año de 

renegociación con los Bancos Acreedores Internacionales, con el fondo 

t-bnetario Internacional y con el Banco f'llndial, en muchas ocasiones 

se estuvo a punto de ranfer con ellos, con las consecuentes 

repercusiones econánicas y sociales que ella conllevaría interna y 

externamente, lo que nos pennite apreciar que nuestra econania 

nacional sigue dependiendo todavía de los grandes capitales 

internacionales. 

Caro puede apreciarse el primer año de gestión del actual Presidente 

Constitucional generó una serie de transformaciones en todo el aparato 

gubernamental, sobresaliendo de manera especial lo concerniente a la 

econánia nacional, de lo cual dependerá conforme a su propio 

saneamiento, que los demás programas contemplados en el Plan Nacional 

de Desarrollo 1989 - 1994, llegue a feliz término y no le suceda lo que 

a las anteriores disposiciones inherentes a la Planeación Nacional. 



c,;r: rTt.:LU Cl.iAt(TQ 

V.S CONCERTACIONES SOCIALES 

1. - Las concertaciones o Pactos Sociales 

Ll Marco Jurídico 

Hoy en día las sociedades contanporáneas han tenido que reconocer el 

resurgimiento de enfermedades econánicas y sociales, cerno la inflación 

y la desocupación, mismas que se creían ya superadas desde la década 

de los años cincuentas, las cuales se manifiestan a través de la 

dencminada "crisis" que los diversos gobiernos tienen que enfrentar, 

independientemente del grado de industrialización de cada uno de 

ellos, corresp::>ndiéndole la responsabilidad de su 11curación11 a los 

muchos estudiosos de las ciencias econánicas en principio y jurídicas 

p:ir últi.Jro, quienes paradÓJicamente no pueden encontrar otra solución 

que la de frenar la inflación a costa de una mayor desempleo. 

Las realidades económicas y sociales son recogidas ¡:or el Derecho, 

cano en su o¡:ortunidad ocurrió en el terreno es¡::ecial del Derecho del 

rrabajo, con las figuras de sindicalización, huelga y con los 

convenios colectivos, ¡:or citar sólo algunos, hechos tangibles que 

caiipranetieron a la norma, que obllgardn al legislador a regularlas, 

en virtud de su impacto social lo suficientemente exigente que se dió 

acanpañado de convulsiones sociales, convirtiéndose ¡:or ello su 

regulación legal en el mecanismo de control que evitó las 

consecuencias negativas del 

exceso reglamentario que 

instituciones. 

fenáreno, sin llegar al extremo de un 

evitar el desarrollo de las nuevas 

la conflictividad social ha hecho entender a los har.bres que ésta 

únicamente ¡:odrá atenuarse si los mecanismos de solución son 

proyectados más allá de las formas habituales que suelen ser, en el 

mundo laJ:ioral, tanto arreglo cano motivo de conflicto, resaltando la 
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im~rtancia qt:e reviste al r.o deJar a la unpr~:::v1.sac1ór. en 

definitiva: 

"el juego de las fuerzas, la paz social. tos valores en juego: 

inflación y desempleo son demasiado importantes cerno para 

ponerlos en manos de todos y cada uno de los suJetos sociales" 

(116). 

Esta situación ha dado pauta a una figura de reciente surgimiento, 

cuya rrorfología no presenta aún rasgos definitivos, a la cual se ha 

denaninado "Concertación" o "Pacto social 11
, se deriva del verbo: 

"Concertar { lat. concertare} tr. ordenar, canponer, arreglar 

las partes de una cosa, o varias cosas. Tratar del precio de 

algo, ajustar. Tratar, acordar, pactar, ajustar un negocio (u 

tr.) Concordar, cotejar una cosa con otra. Intr. Concordar, 

convertir entre si una cosa con otra (es v. irreg. y se conjuga 

caro "acertar")" (119). 

La amplitud de su connotación, nos permite observar caoo las materias 

más ligadas al estudio de la solución de los múltiples conflictos 

actuales, la vienen utilizando de manera más frecuente, que ha llegado 

a convertirse en un concepto de uso cc:rnún, entendido de varias formas 

según los diversos expositores que sobre el particular se manifiesten, 

los cuales por desgracia no abundan todavía, para lo cual considero 

mencionar a los que más se identifican con el terna: 

a) Para el maestro José Dávalos, las Concertaciones o Pactos 

f..t')Ciales son convenios en los que las organizaciones 

(111) SU-cll LOZAOO, Néstor De. concertación SOcial, Reconvención y Elnpleo 

F.ditorial Porrúa, S.A. México, 1988. p. 174. 

(119) DICCICW\RIO PARA JURISTAS. Juán Palanar de Miguel. F.diciones Mayo, S. 

de R.L. México, 1988. p. 286. 
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sindicales más representativas de un ?3ÍS act.:.erdan ccn l3s 

agrupaciones patronales pre~nder3.ntes el establec .. : .. ril.lento 

de parámetros en las condiciones de trabaJO y en los 

as¡::ectos de seguridad social, a los cuales se SU Jetarán las 

negociaciones calect.i vas. 

"A cambio de las restricciones que sufren los 

trabaJadores en su capacidad negociadora, los patrones 

se obligan a preservar la planta productiva existente y 

a incrementarla, en la medida de lo posible. Este tipo 

de canpranisos halla su justificación en la necesidad de 

anteponer los derechos de la sociedad a los individuos o 

de yrupos, con la finalidad de preservar la estabilidad 

nacional" . ( 1 JO) 

Es decir la acción de concertar previa a una contienda o 

disputa, que es muy frecuente en nuestra disciplina, 

aparece cano el remedio indispensable, que si no es del 

todo grato, sin ella podrían generarse males mayores. 

b) El jurista brasileño CCtavio Bueno M>gano, sostiene en su 

texto "Manual del Derecho del Trabajo" (Vol. III sao Paulo, 

Brasil, editorial LTR, p. 22); que los pactos Sociales o 

Concertaciones son m:ircos condicionantes de las 

convenciones colectivas de traba.jo: 

sí de estructura de las convenc1ones colectivas, a 
través de los cuales los grupos profesionales y 

econánicos, generalmente en colaboración con el Estado, 

delinean soluciones para los problemas econánico -

( 130) DAVAWS, José. Concertación Social en Derecho del Traba jo. CUadernos -

del Instituto de Investigaciones Jurídicas. N(in. 6, UNAM. 1987. p. 660 
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sociales de l• colect1v1dad ... no son propiamente 

convenciones colectivas, tcxla ;;e:z que aquellos no fijan 

condiciones de traba¡o, si.no que establecen las 

directrices que serán observadas durante la ne;oc1ación 

colectiva, lo que no impide que se hallen estrechamente 

vinculados". (13'l). 

c) El ilustre catedrático español Alonso Olea, señaló durante 

el 11 II Encuentro Iberoamericano sobre Relaciones de 

Trabajo", celebrado en !'adrid, en 1982. (reunión para 

tratar de entender el novedoso fenáneno de la concertación 

social) que sirvió para que los juristas españoles, 

agitados p:>r los éxitos diferentes de esta nueva visión del 

trabajo, vieran la tenue división que separa el interés 

particular de los grup:>s y de sus asociaciones, incluidas 

las de trabajadores y empresarios, de los intereses de la 

canunidad que el Estado articula (de ello deriva que el 

esfuerzo de conciliación no pueda quedar a cargo de la 

acción del Estado, de manera exclusiva, ni del encuentro 

sólo de los sectores sociales. Es necesaria una acción 

conjunta). De donde se saca que de alguna manera debe 

tratarse de establecer un puente o atadura entre las 

estructuras pública de pcxier, estructuras formales 

representadas p:>r los pcxieres legislativos y ejecutivo 

estatales, y las estructuras -que ya no son informales, 

sino fortMles y const1tucionalizadas- de pcxier de los 

intereses particulares: 

"Lo que ocurre es que estos g•andes pactos están a su 

vez fuera del esquema constitucional formal, cano en un 

día lo estuvieran los convenios colectivos. Han surgido 

de la realidad jurídica, o de la realidad social, de la 

(1¡1) Ibid. pp. 660 y 661. 
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que la Jurídica es parce integrante. El t.ian;o l~eqará, 

si menester fuera, en que de nuevo también los pa.ccos 

sociales se fcrma.licen constituc1onalmente'1
• (~32). 

d) Un jurislaboristd uruguayo, Osear E:rmlda Uriarte, en su 

obra 11 Ir.troducc1ón al Estudio d1~ la Concertación Social 11 

(La Concertación Social. Estudios en hanenaje al profesor 

Mlénco Plá Rodríguez. EJ:lic. Jurídicas P<ralio M. 

Fernández. fo\:>ntev1deo, Uruguay, 1985. pp. 20-41), al 

referirse sobre las dificultades del encuadre de la 

Concertación en un esquana de Derecho Laboral, afitma que: 

"Centrados en este tópico, lo primero que se constata es 

que la concertación SOcial es un fenáreno que rebasa 

ampliamente el ámbito del ª"recho laooral, y aún del 

derecho todo. Trátase de un objeto de estudio 

multidisciplinario sobre el cual recae o pueden recaer 

la sociología, la econanía y la politología, adanás 

del derecho. Pero aún circunscribiéndonos a lo 

jurídico, no sólo a las puertas del derecho laboral 

llama la concertación social, sino también y 

notoriamente, a las del derecho público. 

Hay en primer lugar el problana de la terminología, 

existiendo diversas denaninaciones: concertación s!.X:ial, 

neocorporativisro, neocor¡;:oratismo, acuerdos sociales, 

pactos sociales, macroacuerdos, pluralismo organizado y 

neocontractualisrro, sin embargo es el tému.no más 

indicado: 'Concertación', que deriva del vertx> 

•eoncertar•y no del vocablo 1 Concertaci6n~ excesivamente 

inclinado a una significación contenciosa, ajena 

(1JZ) BUEN LOZAOO, Néstor. Ob. Cit. pp. 92-94. 
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evidentemente a los verdaderos ?rcpSsitcs de la 

Institución. 

El fundamento se encontraría en una detenninada concepción 

de la sociedad, en un sentido claramente pluralista que 

reconoce las autonanias colectivas de que están 

investidos los grupos profesionales en una sociedad 

dem:x:rática, y que tiende a evitar la excesiva 

conflictualidad, con un acento en la condición coyuntural 

del ambiente que la propicia, esto es: un fenémeno de 

crisis econánica. 

La concertación social adoptará formas heterogéneas, con 

m:xlelos débiles y fuertes según la estabilidad o 

continuidad de la poli ti ca de concertación y el grado de 

centralización de las organizaciones sociales, con lo que 

se pone de manifiesto el acento institucional o simplmente 

accidental de los mecanisros de concertación. 

Se trata en realidad, de una concertación para la 

perpetuación del, sistema capitalista cuyo contenido 

concreto estaría dado por tenas tan específicos caro el 

salario, la política de ingresos en general y el anpleo, 

sin olvidar los as¡::ectos relativamente secundarios que 

atienden a los fenánenos de sindicalización, negociación 

colectiva y participación. 

No es posible que la concertación se dé en cualquier 

circunstancia social. Es necesaria la fuerte 

representatividacl de las partes sociales, caro lo afir:maría 

Américo Plá en la Reunión · de Madrid, al decir que: 'la 

primera condición es el vigor del ¡rovimiento sindical' • 

La concertación se da a través de detenninados instrunentos 

entre los cuales son ti picos los llamados 'Acuerdos Marco' 

y los 'Pactos Sociales' , que corresponden a los convenios 
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celebrados por las orgarnzac1ones profesionales cúpula 
1 generalmente con el Estado ceno tercera pa..rt.e' . 

Constituirá una característica de estos acuerdos el •que 

los pactos sociales propios de la concertación social son 

generalmente, acuerdos marco, no directamente normativos, 

sino meramente obligacionales' que no pueden concebirse 

sino a un alto nivel. Una diferencia importante respecto 

de los convenios colectivos, con los que guarda un estrecho 

parentesco, sería la tendencia de la concertación social al 

tripartisrro, sin olvidar que puede presentarse también sólo 

de manera bidipart.ita. 

El trabajo de conceptuación que en la etapa actual parece 

que debe limitarse al acopio de datos concretos, no podría 

entenderse canpleto si no se analizan los orígenes de los 

acuerdos a la vista de una realidad dete.r:mi.nada. 

España parece, en el m::mento actual, la mejor alternativa 

de modelo". (1Jl). 

e) El maestro italiano Gino Giugni, nos señala que esta nueva 

institución no se trata de una nueva forma de 

corporativism::>, a la manera de los sindicatos verticales de 

la Italia fascista y de la España de Franco. 

llamado "Neocorporativismo": 

Este sí 

no es un proyecto ni mucho menos una ideología: no 

es ot.ra cosa que la representación, bajo la forma 

notificada de un mcdelo politológico o de un tipo ideal, 

de una práxis poli tica que ha sido propia sobre todo de 

la socialdarocracia nórdica y cent.roeuropea, y hoy 

presenta descendencia, muy lejos de ser secundaria, en 

la socialdarocracia del sur de Europa. Esta práxis 

(1JJ) !bid. pp. 94-97. 
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t:eli:.1=.l es :an .::::;nr.att..:.ral =i la ,J.errccrac13 cerno la .!.dc~lcgi..l 

ccq::or..3.tlv.3. t:!ra la ~esoc1ac1ér. je est.3. C:lt!...ra" \l3-'l. 

f) Para el maese.ro mex1cJ.no Nést.or de Buen Lo;:ano, el teml de la 

concertac1ón social de mOOa en Europa, a pesar de !a falta de 

su regulac1ón previa, ya ha logrado cosas EXJSitivas con esos 

convenios de altura, señalando además que: 

11 Los laboristas de Pmérica henos sido, tal vez, los 

involuntarios transmisores de ese SIDA social: la 

concertación social que, de repente, se anpieza a estudiar 

entre nosotros con ganas y, a veces, con la ilusión de que 

sea un remedio para nuestros lamentables problemas 

económicos y sociales. Tenemos a la vista la inflación y el 

desempleo y no sabemos si la concertación pueda ser el 

remedio. 

De hecho, en alguna ;nedida se vuelve a manifestar el afán de 

copiar lo bueno. ta concertación social aparece así caoo la 

punacea milagrosa para nuestras desdichas .•• es evidente que 

el vestido de la rrodelo europea no le queda pequeño a la 

mUJer áe nuestra t1lnérica Lat.1na: rne temo que, por desdicha, 

le queda enormemente ancho, defome, flácido y descubridor 

de ciertas unpudicias" 1135). 

g) El jurista Juán Antonio sagardoy, al referirse a las 

concertaciones sociales, nos deja ver la importancia GUe éstas 

revisten en relación a los iT'Cdelos actuales soore las 

relaciones laborales (Anotac1ones Críticas sobre las Relaciones 

Laborales en España. Conferencia pronunciada <m la Universidad 

de Deusto el 25 de marzo de 1987. La Ley, No. 19, 8 de octubre 

de 1987, página 12): 

(134) Ibid. p. 94. 

(135) Ibid. p. 56 y 57 



297 

''La ccm?le11::!ad de las re.!.ac1cr.es -eccr.ém..t.:.:s, :a 

r.3ci0nal1dad programada de las m.ts.7.a.5 J-' la ;::.rotecc16n de 

los intereses incita al Estado a un tntervenc1on1smo 

creciente de nuevo cwio en las relaciones laborales. 

Hoy bien puede decirse que el Estado ha pasado de 

proteger a los s1nd1catos a protegerse de ellos. La 

inflación, el paro y la conflictividad son factores que, 

en buena medida, son los puntos justificadores de este 

nuevo Leviathan, en su rol de gendanne de la 

racionalidad econánica y social. 

[.¿¡s recientes Leyes de Presupuestos son quizá uno de los 

fenánenos m!is llamativos de lo que acabo de indicar: sus 

mandatos li.iru.tadores de la autonanía colectiva, a 

efectos de topes salariales y aprobación indirecta de 

los convenios ?Jr parte del Ministerio de Econania, son 

realmente llamativos. El debate jurídico y la doctrina 

jurisprudencial han dilucidado con sorprendente y quizá 

decepcionante rapidéz el canpleJO contenido del tema, 

inclinándose por la primacía de la Ley sobre el convenio 

y por la constitucionalidad de estos preceptos de la Ley 

Presupuestaria. Es muy posible que con ello se esté 

tendiendo, contra la naturaleza, a un modelo de 

relaciones laborales de autonanía controlada". ( 1 l6) . 

Todas las tesis antes ex pues tas nos permiten apreciar a 

manera de síntesis que la Naturaleza Jurídica de las 

concertaciones Sociales se identifica irás con el Derecho 

social, que con el Privado (bilateral) o Público, 

(tripartita l a partir de los grupos que intervienen en las 

mismas, por la metodología con que se elaboran y por los 

fines que persiguen, en donde la participación estatal se 

da en el marco de las relaciones de coordinación, es decir, 

(1J6) Ibid. p. 18i, 
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el Esta.ce .3.Ct(:.a a. :.ra\·és de les érgancs ¿¡¡cargados Ce 

negociar, sin hacer uso de su L7ip:r10 o caro l~ d1:era el 

maestro José Ddvalos: 

"El Estado, por medio de los pactos sociales, no busca 

la stmúsión de la voluntad de los got:ernados a través de 

la imposición de un acto unilateral, sino que r mediante 

la reunión del mayor número de voluntades, pretende 

hacer más viables las actividades que realice en la 

búsqueda del bienestar canún. 

La concertación scx:ial se refleJa en las distintas 

instancias nor.nativas, en el siguiente orden jerárquico 

decreciente: concertación social en sí misma; com:..rato 

colectivo o contrato-ley orientados bajo los 

lineamientos de la concertación social, y el contrato 

individual que tendrá en cuenta la norrnatividad impuesta 

p:ir el contrato colectivo". ( 137). 

l.2 Desarrollo Histórico. 

En tedas los países el grado de la crisis no es igual, ya que incluso 

en las propias naciones desarrolladas, observarros que mientras en 

Europa se ha venido incrementando el núrrero de despidos, en los 

Estados Unidos de 1965 a 1984, el número de puestos de trabajo aumentó 

en un 45% (de 71 a 103 millones) de los cuales más de la mitad de 

ellos fueron creados con p:isterioridad a la crisis del petróleo 

acaecida en el año de 1973, lo cual ot:edeció principalmente a las vías 

que se hubieron escogido para canbatirla, ya que nuentras unos 

(E.E.U.U,) han preferido aquellas más próximas al pleno anpleo, a 

cambio del estancamiento de la productividad y los salarios, otros 

(COnunidad Europea) optaron por un crecimiento mayor de la 

productividad y de nivel de vida, a costa de la pérdida de los puestos 

de trabajo, rtDtivo p:ir el cual han tenido que acudir a no:lelos de 

( 1J~ DAVALOS, José. Ob. Cit. p. 663. 
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resulac16n :i..J.=i.j1=3, ecor.ár..i,.:a i scc1al fJE r-ro;::en con los esquer..as 

trad1c1onales ut1l1:a..io::¡ ::a.sta la década je los años set.ent.3.S, sue -:.an 

efectivamente habían ~oiab::Jrac!o en su acelerado y so::;ten1do desarr:il!..o 

tecnológico e industrial. 

Mientras tanto, en los países subdesarrollados la situación se 

presenta de diferente manera, ya que adenás de los agudos problemas 

estructurales (falta de inversiones, lentitud del cC'ecimiento, 

inflación, alr.lento de las tasas de desanpleo y subenpleo, dis.iunución 

del volúrnen de sus e.'<¡::ortac1ones y deterioro de los té.mu.nos de 

intercambio, explosivo crecimiento de su población y degradación de 

las condiciones de vida), tienen que hacer frente a una desorbitante 

deuda externa y a los desajustes econánicos del mercado internacional, 

cuyos efectos macroeconém.lcos repercuten nocivamente en sus débiles 

econáiuas sin obtener para sus pueblos, mejores niveles de bienestar y 

de segur id ad . 

Una de las alternativas de solución, lo constituyó sin duda alguna la 

figura de la Concert:ación o Pacto Sccial, cuyo origen se remonta a 

Italia, país en el cual grandes ~ur1slab:Jristas cerno los maestros Gino 

Giugni y Federico :<"..a.ncini, logran impulsar, convirtiéndolos en 

Convenios en los que las organizaciones sindicales más representativas 

de ese país acordaron con las agrupaciones patronales preponderantes: 

"el estableclmiento de parámetros en las condiciones de trabajo 

y en los aspectos de seguridad social, a los cuales se 

su Jetarán todas las negociaciones". ( 138). 

Estos "Convenios para conven1r 11 cerro el italiano, nacieron de "la 

necesidad r.ás que de la inteligencia" tal y c= lo afirr.ia el maestro 

español Manuel Alonso Olea, mismo que: 

"juegan caro tantas cosas del derecho laOOral, con Wla 

(136) DAVALOS, José. concertación Social en Derecho del Trabajo. E:dic. del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. cuaderno No. 6. U.N.A,M. 

México, 1987. p. 675. 
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espont.ar.e1Gad .:¡ue 3.r.t!cipa soluc1ones de r:ecno que di:spL:és 5e 

convercirán en nomas". (:3i;>. 

Se han puesto de ircda en Europa las Concertaciones SOciales, producto 

de la crisis econérnica por la que están atravezando diversas naciones 

de est.e continente, 1n.ismas que a t:..ravés de los grandes acuerdos 

concertados entre los representantes de rrayor rango, empresariales y 

obreros y ¡;xor regla general también de los gobiernos, aunque en 

ocasiones la participación de este último paradójicamente no traiga 

mejores resultados cuando sólo coinciden los factores producuvos, tal 

y caro sucedió en Italia, país en donde se han suscrito dos 

1rnp0rtantes Acuerdos: 

a) El Acuerdo Scotti del 22 de enero de 1983, en el cual 

concw:r1eron los reoresentantes de las cúpulas 

enpresariales, obreras, y gubernamentales, quienes fijaron 

b:ises, entre la escala rn5vil de salarios, con el claro 

ob¡etivo de evitar los conüictos directos entre las 

part.es, que trajo consigo una evidente disminución en las 

tens1ones sociales, que contó in1c1almente con la oposición 

de las fracciones parlamentarias del Partido canunista 

Italiano y la CGIL, quienes no pudieron optimizar los 

beneficios requeridos para su base o para sus sustentos 

sociales, aceptándolo después en razón de la!i Vt;.ntajas 

fiscales y parafiscales que el Acuerdo concedía y, sobra 

todo por el hecho de que ello abría el camino a las 

renovaciones contractuales de categoría. En general este 

Acuerdo funcionó razonablemente. 

b) El Acuerdo sobre Rentas de 1984, por medio del que se 

solicitaba a las partes una acción conjunta de confianza 

(1J9) Bl/FJI WZNJ:>, Néstor De. Ob. Cit •. p. 56. 
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r.a.cl.a la :7,.}.!'i.lCt:.r.J. c-:on&n..ic3, cuyo ::-esu..:..::..J.do ;-r::met1do, aún 

sustancialrr.en~e r:-.anten1do en la rarte concern:.ente a la 

inflación, no r;ermitía por otra parte, superar la 

resistencia del rro::lelo de la mayor excelencia p::>lít:.ica. 

Prop:mía asimismo, la atribución de venta )as lo más 

inmediatas posibles, al fundar los hechos sobre canpranisos 

fiduciarios, a diferencia de la concertación anterior, que 

se distinguió por un gran conflicto parlamentario, que 

obligó al Estado a acumular consenso social, lo que 

permitió a los sindicatos reiniciar negociaciones p:>líticas 

con el gobierno italiano, habiendo obtenido éste el 

definitivo reconocun.tento parlamentario, con la consecuente 

continuidad que el Pacto requería a pesar de haberse 

rranifestado en principio en una forma inestable y precaria, 

con falta de representa ti vi.dad de sus interlocutores, 

situación que fué salvada al grado tal que a este Acuerdo 

se le ha calificado ccmo uno de los rrás avanzados en su 

género. 

Al respecto, el maestro Gino Giugni, con !T'Otivo del Coloquio Sobre la 

Concertación Social, efectuado por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, de la U.N.A.!-1, del 25 al 29 de agosto de 1986, expresó: 

11en nuestra experiencia de concertación, el encuentro es un 

encuentro tE!l'\E:Qral sobre obJetivos clJ'nbres, ccrnunes, 

identificados a través del anpleo de un método y ventajas que 

presuponen una fuerte distinción de identidad y de intereses 

libres entre las partes. 

Esta es la esencia del método de negociación; la concertación 

social es una parte de la más grande experiencia de la 

demxracia, que puede aceptar la irnágen eficaz de José Dávalos 

de que la concertación pone entre paréntesis la lucha de 

clases, pero no la ¡;:one entre paréntesis definitivamente, es un 
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parén":es1s tem~ral. ~e ie acre '/ se ..:t<;?r=.3, 5e .:1e=r.l y .:Se 

abre; este es el ser.t1do que i'O 3.tr1buyo a l.3 exper1enc1a, 

destaco el anpleo del término e.xper1enc1a, de la concertac1ón 

social una capitulación de la clase obrera; crít.1cas que 

señalan a la concertación caro la renuncia a los derechos o a 

algunos de los derechos de los traba ¡adores. 

El espíritu de la concertación es un espíritu negociable; se 

intercambian ventajas con sacrificios. 

No tiene sentido p:ir eJemplo, conservar derechos y garantías 

que sean obsoletos frente a un mundo que cambia; yo quiero 

presentar la concertac1ón caro lll'I método de control social de 

la transformación que ocurre en teda el mundo, y sobre todo, en 

todos los países más industrializados. 

La Concertación Social que surge de una necesidad de equilibrio 

¡x:ilítico, sobre todo y antes que todo, de equilibrio". (110). 

También en España las Concertaciones Sociales han arrojado 

resultados pos1t1vos, rev1st1endo especial reconocimiento por 

el hecho de que tras la dictadura franquista de casi cuatro 

décadas, las organ1z.aciones sindicales nunca perdieron la fé en 

que habría de llegar el memento en el que pcx!rían participar 

decididamente en la vida ¡x:ilítica y aún económica de su pais, 

situación que se concretó en el rranent:o más critico de la 

reciente vida denocrática española al cons1derárseles caro 

pieza clave para salvar las pruneras elecciones en España. De 

ahi que el 28 de septiembre de 1976, fué suscrito por tal 

aoti\IO el Pacto de Derechos Civiles y Politices, así caro el 

Pacto Internacional de Derechos F.conémicos, sociales y 

culturales, consignados a partir de la Ley para la Reforma Poll 

(110) GIUGNI, Gino. Concertación Social y Sistema Político en Italia, 

F.diciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas. cuaderno No. 6. 

U.N.A.M. México, 1987, pp. 634 y 635. 
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t1c~1 ::al 4 de enero de 1977, en :..a ::ual se :eccnoce l.3 

inv1ol.ab1.Li.:!ad en !.es derecr:.cs t\1,"',C¿¡"';'le!1t3..'..~s y su. v1nc'Jl.::.~i5n J. 

to:ios los érg3ncs del Estado. Cun tecna lo. C.e dDrll de ese 

m.lsm::> año, se reguló el c;arecho de Aso.:1ac1ón 31nd1cal, lo gue 

vino a permitir la inmediat.a ratificación de los Convenios Ce la 

OIT, núrnero 87 (relativo a la libertad sindical. 1948) y 98 

(relativo a la aplicación de los principios del derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949), dándose el cambio 

de un sistana de relaciones laborales autoritarioi 

en el que el Estado as~a la defens• de las 

cond1ciones d2 trabajo a costa de ii11portantes restricciones 

de la autonanía colect:iva, a un sistema de relaciones 

laborales democrát1co, en el que los interlocutores sociales 

alcanzaban la libertad de organizarse, de negociar y de 

utilizar medios de presión ¡iara obtener sus 

rei.v1ndica.c1ones 11
• ( 141). 

Tras las irencionadas elecciones daoocráticas es¡iañolas del 15 de 

junio de 1977, el gobierno invitó a los representantes de los 

diversos gru?'~ parlamentarios, a examinar .:onjtmtarnente con él 

un diagnóstico de la grave situación de la econania nacional y 

elaborar el consiguiente Programa de Saneanuento y Refoi:ma 

Econán.ica, que culminaron éxitosamente al suscribirse un Pacto el 

25 de octubre de 1977, en el Palacio de la Moncloa, por parte del 

G:lb.ierno y de la Unión Centro Cemoc:rática (UCD) y por lideres de 

los Partidos Socialista Obrero Es¡iañol (PSOE), Partido 

Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión de Cdtaluña, Alianza 

Popular, Partido canunista y de oc.ras mi.norias, ratificado por el 

eongreso y el Senado, el 27 de octubre y el 11 de noviembre, 

respectivamente. El Acuerdo del Pacto de la -

(l41J SUAREZ GONZALEZ, Fernando. La concertación Social .,n España. Ediciones 
ciel Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuaderno No. 6. U,N.A.M. 

Mlíxico, 1988. p. 597. 
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Moncloa ccr:s tgr.aba: 

"[Q econanía española atraviesa en estos rranentos p:>r una 

grave situación, caracterizada p::ir tres desequ1l1brios 

fUndamentales: 

lo. Una ¡:ersistente y aguda tasa de inflación. 

2o. Un desarrollo insatisfecho de la producción, con una 

calda i.rn¡;;ortante de las inversiones, lo que ha generado 

unas cifras de paro elevadas, con repartos geográficos por 

edades, por sexos, y por ramas de actividad muy desiguales, 

y ha agudizado los problemas que las mismas plantean. 

Jo. lin fuerte desequilibrio en los intercambios con el 

extran¡ero. Estos desequilibrios de la econanía española 

se prcducen, además en un contexto econánico internacional 

en el que todavía no han aparecido signos duraderos de 

recuperación econánica. los representantes del Ctobierno y 

de los diversos partidos políti=s con representación 

parlamentaria manifiestan su unánime preocupación ante esta 

situación y su deseo de afrontar y resolver 

constructivarnente esos problemas en W1 clima de cooperación 

responsable que con tribuya a la consolidación de la 

demxracia. Para ello, convienen en la necesidad de llevar 

a cabo dos grupos de acciones: 

Las dirigidas a equilibrar la econanía con actuaciones a 

corto plazo y las encaminadas a la realización de 

importantes reformas que encaucen la economía y la sociedad 

española hacia un futuro de libertad y progreso". (112). 

Naturaleza diversa revestían las ·medidas en que se =ncretaban 

(112) Ibid. p. 599. 
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est.as acc1cnes, t:udiéndose clas1:: icar en diez grandes 

a¡;anados: 

l.- Política de Saneamiento Econánico. 

2.- Reforma Fiscal. 

3.- Perfeccionamiento del Control del Gasto Público. 

4. - Política Educativa. 

5.- Reforma de la seguridad Social. 

6.- Política de Urbanisrro, Suelo y Vivienda. 

7 .- Reforma del Sistema Financiero. 

8. - Política Agrícola, Pesquera y de Ccrnercialización, 

9 .- Política Energética. 

10.- Estatuto de la El'npresa Pública y Criterios para 

adaptar el Acuerdo de la Nueva Configuración Autonánica de 

España, iniciada entonces. 

De entre los ccrnpranisos más trascendentales que se hubieron 

suscrito ent.re éstos, palmos resaltar los siguientes: 

a) crecimiento de la 11'<1sa salarial pública en la empresa 

pública o privada (incluidas las cargas fiscales y de 

seguridad social) hasta un 20% durante 1978, de forma que, 

cc:rnputando los aunen tos por antiguedad y ascensos, se 

llegase a un incremento total del 22%, con un tratamiento 

favorable de los salarios más ba¡os. 

b) El reÚro de las ayudas crediticias y fiscales de toda 

índole a las empresas que violaran la norma anterior. 

c) La autorización de la reducción de la plantilla hasta en un 

5% de los efectivos de las a11presas en que se superaron 

esos niveles salariales caro consecuencia de las demandas 

sindicales. 
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Resal ta el hecr.o de ~e en susc1tuc1ón de los representantes de las 

organizaciones anpresar1ales y sindicales, el Pact.o fl:é firmado r:or el 

Ci0b1erno y los Partidos Políticos, mism:is que canpart1eron la 

responsabilidad de esa =ginación y la obhgación de que sus 

representantes en las Cámaras Legislativas facilitarán la eJecución de 

los Pactos, cat:alcqándolo ccm:> un canpraniso para el Parlamento. 

Desafortunadamente el Pacto de la M:>ncloa no alcanzó el índice 

esperado, salvo en lo ¡:olítico, ya que fué la expresión de que 

intencaban resolver los problanas en el acuerdo y la negociación, tal 

y ccm:> se haría en los meses siguientes con la propia constitución 

española. 

Esta Concertación inspiró confianza entre los sectores españoles y dió 

pauta para que a partir de ese nonento se suscribieran varios 

Acuerdos, entre los que destacan i:or su trascendencia: 

a) é:l Acuerdo Básico Interconfederal, del 10 de julio de 1979. 

En este Acuerdo, p:>r vez primera los interlocutores 

ccmprenden a las Organizaciones Patronales y Sindicales, 

quedando reducido a la Confederación Española de 

Organizaciones Elnpresariales (CEDE) y a la Unión General de 

Trabajadores (llGT), ¡:or la negativa de las Canisiones 

Obreras (=) a asumir sus planteamientos, fundándose en 

el hecho de que no debería intervenir el Estado. 

b) é:l Acuerdo Marco Interconfederal para la Negociación 

Colectiva, del 5 de enero de 1980. Tras largo mes de 

discusiones entabladas ¡:or la Ct:OE, tJGT y CCOO (la cual se 

retiró de la rresa de negociaciones) se establecieron las 

bases para la fi.rma del Acuerdo, cuyo ob¡etivo esta vez 

consistió en la fl.Jación de los incrementos salariales 

correspondientes al año de 1980 y tratar los tanas 

derivados, cano la jornada de trabajo y las horas 

extraordinarias, ocasión que aprovechó la UGT para obtener 

el apoyo total de la CEDE y quedarse caro la más fuerte 

central obrero española. 
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:::) El .·\ct::erdo sotre ~!.ecc1ones entre la L{;T y CCCO, del 2 de 

julio .::e 1980. A e:esar de que no se ~3te je 1.:.n Acuerdo 

entre empresarios ¡· t.raba.Jadores, éste t:ev1st.e ln1gualable 

trascendencia p:>r haberlo celebrado los dos sindicatos 

mayoritarios, con lo cual se vió fortalecida la 

credibilidad de las Concertaciones Sociales Españolas. 

d) Lil rewüón del Acuerdo Muco Interconfederal, del 12 de 

febrero de 1981. Lil duración del AMI suscrito en 1980, 

contenplada para dos años, con la e.xcepción hecha 

expresamente para los salarios, fué no:lificada a través de 

este Acuerdo, p:>r medio del cual la UGT y CEXJE, le dan una 

nueva redacción a las partes IV y V del mism::>. Se 

establece la banda salarial para 1981, entre un minilro del 

11 i y máximo del 151, sal ve en las empresas que acrediten 

objetiva y fehacientemente situaciones de déficits o 

pérdidas. En el caso de que el Indice de Precios al 

Consuni.dor superase el JO de ¡unio la cifra de 6. 6%, se 

efectuaría una revisión salarial, tan pronto cerno se 

canprobara oficialmente dicha circunstancia, en el tope del 

mismo IPC para el con¡unto de los 12 meses y abonándose 

desde principio de año. 

e) El Acuerdo Nacional sobre el Empleo, del 9 de junio de 

1981. En esta ocasión el Gobierno y e= se suman a las 

anteriores iniciativas de CEXJE y UGT, provocando con ello 

una exagerada propaganda de las excelencias de este 

Acuerdo, el cual en realidad no lo era del todo, en virtud 

de las siguientes consideraciones: 

l.- No resultó de un acuerdo tripartito, sino bilateral, 

ya que fueron las centrales y la asociación empresarial 

quienes concertaban que "los incrementos salariales a 

aplicarse en los Convenios Colectivos a negociar durante 

1982, serían establecidos entre el 9% caro minimo y el lH 

cano máxi..Iro''. 
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2.- El C.cb1err.o se canprcmet:.ió a establecer ~a ?:illt..Lca 

Econáru.=3. st:e scpusiera el r..antenimlento a ünes de 1922 ie 

la misr..a población asal.3.riada ocupada global que la 

existente el 9 de Junio de 1981, estll!'ándose la necesidad 

de crear la cantidad de 350 ,000 nuevos puestos de traba30, 

sólo para re¡:oner los que se ~rdieran en ese lapso, 

rra.nteniendo la cifra de paro en los niveles alcanzados en -

el rranento de la fuma del Acuerdo, lo cual jamás cumplió. 

3,- 5e otorgó a los trabajadores representación en las 

Instituciones Públicas que gestionaban materias de su 

interés (que ya estaba reconocida por las Leyes), lo que 

por medio de este Acuerdo, al márgen del Parlamento, se 

convirtió en ºuna part1cipac1ón en el control de la 

gestión" y en el rror.op.:>lio para la recaudación de sus 

cuotas mediante el descuento de la náru.na mensual de los 

trabajadores c¡ue así lo pidieran (misma que fué suprimida 4 

años después) y preferencias en las prestaciones econánicas 

y sociales que otorgaba el Gobierno a todos aquellos 

trabajadores afiliados únicamente a estas centrales 

obreras. 

4 .- 5e reconoció retroactivamente la fijación del Salario 

Mini.no, ranpiendo con el Principio de Legalidad y Seguridad 

Jurídica, incanpatibles con Acuerdos de esa naturaleza. 

5 .- 5e establecieron canpranisos del Gobierno que CCl11peten 

exclusivamente al Parlamento, relativos a la fijación e 

incranentos presupuestales para di versos programas 

aprobados por el pleno en su oportunidad. 

6. - Otorgó el Gobierno a los traba 3adores, subvenciones 

adicionales a las pactadas, sin la aprobación y 

reconocimiento de uno de los interlocutores: los 

empresarios . 
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f) El ;..cuerdo Econémlco y SCc1al L985-1906, del 9 de octubre 

de 1984. FUé suscrico p::>r el Gobierno, CEDE y LGI', 

negándose a firmarlo ccco, violándose tcdos los precept:.os 

legales e.~istentes, ya que se pretendió dar la imagén de 

ser una disp:>sición de alcance general, de un con Junto 

norma ti va, al publicarse incluso en una sección del Boletín 

Oficial del Estado que se titulaba "Disposiciones 

Generalesº, con una insólita fonna articulada, que presl.llle 

una disposición con eficacia para terceros y que establecen 

(caro vehículos de nonnatividad) mandato hacia los mismos. 

En el preámbulo del Acuerdo, los J interlocutores consignan 

que las estipulaciones ahí contenidas: 

constituyen un todo unitariamente concatenado, sin 

perjuicio de que su carácter global de Pacto admita 

naturalezas Jurídicas diferentes para cada uno de sus 

títulos". (1\J). 

Pasando por alto toda nonnatividad, intitulan al Artículo lo., del 

capítulo Unico: "Naturaleza de lo Pactado 11
, cuando en vigor debióse 

denaninar: 11 Descr1t;:ción de lo Acordado 11
, tal y cano lo demuestra el 

Título I, que dice: 

el Gobierno, CEOE, CEPYME, y UGT, suscril:len 

determinadas estipulaciones que afectan a canpranisos de 

carácter fiscal, de carácter econémico, desanpleo, 

contratación laboral y formación profesional, Seguridad 

Social y Seguridad e H.igiene, legislación laboral, 

participación, Elnpresa Pública, patrimonio sindical 

acumulado y retribuciones a los anpleados públicos. Nas 

(1\l) ibid. p. 619. 
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t:allam:is, _pues, ~n~e c..'1 arr.pl.!.C a.:;::.a.r.1co de es~:.t:u!..J.c.:..:::r.es de 

carácter tripartito, configura.doras de vbligacior.es de 

hacer para las partes firmantes, en sus respectl.Vos ámbitos 

de CClllpEt.encia 11 (11t4) • 

La verdad es que estas obligaciones de hacer surgidas del Acuerdo, 

canpeten exclusivamente al Gobierno y a las cortes de la Nación 

Española, prescindiéndose durante el nusrno del Parlamento, por lo cual 

únicamente tendrán efectos Jurídicos y canpranfsos para ambas partes. 

La invasión de las esferas de conpetencia, fueron de tal magnitud, que 

incluso los interlocutores llegaron a determinar la fijación de los 

salarios de los funcionarios públicos españoles, así cano el avance o 

supresión de los Programas de Bienes y servicios Públicos, cuyo 

quehacer canpete al Parlamento, dctuación que debe de evitarse si no 

se quiere llegar al caos total. 

A pesar de estos excesos, podem:is afinnar que el diálogo sostenido 

entre el Gobierno, s1ndicatos y Organizaciones Empresariales 

españolas, constituyeron un ingrediente de su vida dE!l'OCrática, cuya 

frecuente práctica se ha hecho extensiva en los diferentes órdenes de 

ese país, que afortunadamente ha sido copiada por las naciones latino

americanas, que pretenden convertirla en una forma habitual de 

progreso, en busca de la paz social que tanto necesitamos en nuestro 

cont:inente, lleno de tantos quebrantos econán.icos. 

A manera de conclusión, bien vale la pena recordar las palabras de 

car los Martínez Assad: 

(fü) Idern. 

"El Estado perseguido por el fantasma de la democracia 

tiene que tanar en cuenta la dirección de la sociedad y sus 

orientadores" (1\5 ) . 

(1\5) MARTINEZ ASSl\Il, car los. Palabras pronunciadas en la Inauguración del 

COloquio sobre concentración SOCial. F.d. Del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. cuaderno Núm. 6 UNAM. México, 1988. p. 547. 
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L. J Resu!. :ados Ct:=en1dcs. 

La celebración de las.Concertac1ones Sociales en el Continente Europeo 

durante la última década, traJO resultados PJSltivos p;1ra los t=aíses 

que finalmente decidieron concertar, reflejados 1?t1ncipaL1'1ente en la 

transformación de sus estructuras jurídicas, políticas y econémicas, 

con un costo muy ba.JO en canparac1ón a otras latitudes, derivado tcxio 

ello a que sus estructuras casi sianpre se mantuvieron en niveles más 

o menos ópt.im:Js en lo rnla ti vo a la inflación y el desanpleo, con la 

salvedad de los países latinos, que afrontaron a finales de los 

setentas crisis políticas encanunadas al establecuniento de regímenes 

dem:x:ráticos. 

Los casos concretos a señalar son España e Italia, de los cuales nos 

hemos referido ya en los párrafos que anteceden pero que es necesario 

resaltar los logros obtenidos: 

a) España. Es a partir de la f inna del Pacto de la t-bncloa y 

los subsecuentes Acuerdos Básicos o M3rco 

Interconfederados, cuando se logra el despegue de estil 

nación, la cual por mucho tianpc o por siempre, fue 

considerada cano la rrás atrasada de Europa, lugar que 

habría de dejar en los años ochentas, hasta llegar a ser un 

país hoy día, con una creciente y próspera econanía que le 

ha valido poder expander su desarrollo tecnológ1co e 

industrial hasta fuera de sus fronteras, convertirse en un 

miembro rrás de la Ccmun1dad Econánica Europea que a partir 

de 1992, se consolidará en un r-Ercanún o Bloque Carerc1al 

con la subsecuente unificación de sistemas financieros, de 

política social y monetarias. 

De una inflación del 16.4% en 1981. pasó España a 

controlarla hasta llegar al 6.H anual, .. n 1989; su índice 

de desanpleo se encuentra actualmente en 5. 2\; su 
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crecl::'.l.ent.o driu.:.!.1:a:io .3.:.=3.n:a :.d ·=1f:-.3 .:ie 7. :i ~; 3\... ::-.g!'.'eso 

Per C3p1 ';.3 es de : , 5 ~· 2 :,,;_:~ •; SU ?!:'oiUCtC :;ite!'.':10 3r'.;°:0 

asc1er:de l! 5. J ~: su c~rc10 internac.icr.al se :"la visto 

inc!:'anentado a partir de su ingreso al G.~'IT (Acuerdo 

General sobre Aranceles y Ccr.erciol. 

Quizá lo más relevante pudiera ser el hecho de que casi 

tedas 1 as nec:oc1ac1ones colect!. vas se han a JUStado a los 

niveles concert.ados: las prestaciones de seguridad social 

se han incrementado y meJorado; se han logrado mantener les 

incranentos salariales por debaJO del índice inflacionario: 

se obtuvo un reconoc.uniento a la defensa de trabajo, más 

que a las condiciones del trabaJO y lograr entender que la 

unidad nacional está por encima de los conflictos gremiales 

o intergremi.ales. 

bl Italia. Situación s11nilar a la española prevaleció en este 

pais de enorme tradición, en donde la crisis se manifestaba 

penna.nentemente caro queriendo arraigarse en esas tierras, 

pero la pUJanza de ese pueblo les permitió lograr el 

consenso social tan necesitado pa.r3. enfrentarla, a partir 

de la firma del Acuerdo Scotti en enero de 1983, lo cual 

les ayudó a desarrollar una auténtica p::>litic3 cenera la 

inflación y el desempleo, que traJO caro resultado, el 

abatliniento del índice inflacionario de alrededor del -

17.2\ en 1982, a 6.2\ en 1989: incranentos salariales 

graduales de acuerdo al rrus:ro: control estricto de los 

costos de producción y precios al censuro: desarrollo 

acelerado de su planta productiva: incremento en sus 

exp;>rtaciones; disninución del déficit presupuestal: 

superávit en su balanza canercial; sujeción de las 

negociaciones colectivas a las medidas concert.adas: me)oria 

en su sistema de seguridad social; implementar la tan 

pospuesta nueva revolución tecnológica y robótica, con la 
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1nev1tao.!.e a;:ar1c1ór. de l.i S!..atemat.i.:3c1::n ¿n ~.J.s er.:;:iresas, 

sobre teda en las de bienes y serv ic1os; increment:ar 

p.1Ulatinamente la plantilla laboral y la positiva ocupación 

del ocio. 

Con m:itivo de la celebración de una gran Convención de 

empresarios, líderes sindicales, especialistas laborales y 

funcionarios del Estado, celebrada en la ciudad de RCllla a 

finales de 1986. se pudo constatar el avance que se había 

logrado a partir de la Concertación, 1·a que se llegó a la 

cene! usión entonces, de que: 

" ... en la concratación colectiva del futuro, el esquana 

de vencer-vencer: la derrota del enemigo, tendría que 

ser sustituido por el esquana de ganar-ganar: un "do ut 

desº que encuentra la causa de la obligación en la 

obligación del otro. Dame una ventaja y te daré una 

ventaja. Quieres productividad, dame capacitación y 

premios. Me exiges mayor responsabilidad, te pido mayor 

participación en las decisiones. Tu mayor utilidad es 

garantía de mi COOJOr ingreso". (116). 

Entre ot.ros paises europeos que ya se han incorporado a la modalidad 

de las Concertaciones Sociales y obtuvieron resultados sorprendentes, 

producto de la estricta observancia de los acuerdos concertados y de 

su propia evolución cultural. tecnológica y financiera, reflejada en 

su desenvolvUniento y posición ante la Canunidad Ec:onánica Europea, 

sobresalen: Aust.ria rrodelo casi perfecto de la e.xcelencia democrática: 

Al.El!'atlia federal: Holanda y Suecia, naciones to:las ellas que tuvieron 

necesidad también de allegarse a esta fructífera institución. 

(1\6) BUm LOZAOO, Néstor De. Ob. Cit. p. 171. 
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Al celebrarse la "XII Conferencia de les Est.3.dos ~mer1canos :·llembros 

de la OIT", real1:ada en ~bntreal, cánada, en :nar:o de 1986, E'..lé 

aceptada la tésis de que "la Concertación Social actúa cano un 

instrl.lnento relevante de la política del desarrollo econémico-social", 

lo cual reviste gran importancia, ya que representa el punto angular 

de todas las Concertaciones lat1noamer1canas, que pretenden alcanzar a 

través de su unplanentación un auténtico desarrollo, tanto econánico 

caro social. En el II I Informe ani tido por esta Conferencia, se 

vincula ostentiblanente la Concertación al Desarrollo y se reconoce 

que: 

se tiene caro cierto, en América Latina, que la 

Concertación conduce a una división equitativa de los 

sacrificios resultantes del esfuerzo canún de superación de 

la cr1s1s econénuca. Esa división de sacrificios puede ser 

hecha caro ocurrió en el pasado, por el autoritariSlfO de 

Estado o, caro ahor:a se pretende, a través de la 

concertación social. 

Subráyase, pues, que la cuestión reside en una opción 

necesaria entre las soluciones autoritarias del Estado y 

las soluciones dE!TDCráticamente concertadas". ( 148). 

Podría pensarse que las exE=€:rienc1as latinoamericanas no representan 

ejemplo digno de imitarse, lo cual no considero del todo acertado, ya 

que a pesar de que casi todas son formulas impuestas o, por lo menos 

cordinadas por el Estado, han servido cano paliativos en el proceso de 

transición de muchos países hacia la danocracia auténtica, lo que ya 

en sí representa . un valioso estímulo para el largo camino que todavia 

habrá de recorrer la concentración en nuestro Continente. 

( 1\sl Ibid. p. 582. 
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cabe hacer la aclarac1én de que los ::ases de mera organ.L.:.3c1én 

t.r1pareita c:!e organismos adm..ln1strat1vos nacionales, nan sido 

considerados !_XCO significativos debido a que regularmem:e resultan de 

actos del ¡:oder público a los que los interlocutores sociales se 

adhieren, {X)r interés o espíritu de colab:>rac1ón. 

2. El Pacto de SOlidaridad El::onánica, 

2.1 Concertación del 15 de diciembre de 1987. 

Nuestra Constitución Política, ¡xistula y establece muy claramente los 

ámbitos de actuación y la relación que debe guardarse entre los 

sectores público, ~nvado y social, cuya participación activa y 

equitativa dentro del régimen de econanía mixta existente, pretende 

conducir a niveles cada vez más elevados de bienestar social, a pesar 

que dentro de la vida econánica del país, los dos primeros sectores en 

sus respectivos ámbitos de influencia hayan jugado un rrayor e 

im¡xirtante papel en comparación al úl tl.lllO, 

Dentro de las diversas foanas de organización de trabajadores 

vinculados con las actividades productivas tanto urbanos caro 

eJidales, destacan el ejido, las 

grBnJ.ales, las cajas de ahorros, 

sociedades de solidaridad social 

cooperativas, las asociaciones 

las sociedades mutualistas, las 

y recientemente, las empresas 

sindicales, cuyo aglutinamiento vino a generar que durante el régimen 

del General Lázaro CáJ:denas del Río se constituyeran las primeras 

centrales obreras (C.T.M. - 1936) y campesinas (C.N.C. - 1938), las 

cuales mediante la foanación de alianzas con los sectores medios, 

obtuvieron reivindicac1ones econánicas y reforzaron los regímenes 

derocráticos existentes desde entonces, siempre bajo la premisa de que 

se luchaba contra un enemigo canún que atentaba contra los intereses o 

la soberanía nacionales tal y caro sucedió durante la segunda 

conflagración mundial, hecho que dió lugar a la PrJJnera Concertación 

SOcial en México, al celebrarse el Convenio entre la Confederación de 
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la T:-ansfor.:-.ac1ón ~c.;:v;cr::rnAJ, ¿¡ 7 de .3.oril .:e l'.345, ;x:ir el .:ua.l se 

procuró estaolecer ·~ =égL-.:en de cco::-=rac1.Sn en 13 bat:?:.l.3. de la 

prcducción para rooustecer la. econc:mia ;;-e.xic.:ma y L:g=ar r.uest:..ra 

inde::;:endenc1a econán.ica, habiéndose ccr.l¡JtCJi'letido la central obrera a 

renunciar al derecho de huelga que se dejó sólo para casas e.'<trem:is 

(que se restablece hasta 1962), 

Podríam:is clasificar ca:o un Segundo Acuerdo Nacional, la iniciativa 

del Presidente Luis Echeverría AJ.varez, por la que se convocó a los 

sectores productivos nacionales a integrar en 1971, la canisión 

Nacional Tripartita, cuya tarea pretendió buscar la solución a los 

proolemas más importantes que aquejaban a la nación, estableciéndose 

por ello seis G::m.l.s1ones para la atención de los diversos temas: 

Primera.- Inversiones, Productividad y Descentralización de la 

Industria. 

Segunda,- Desempleo y capacitación de los Trabajadores. 

Tercera. - Industrias Maquiladoras y Ex?Jrtaciones. 

Cuarta,- carestía de la Vida. 

Quinta. - Vlllienda Popular. 

Sexta.- contaminación Ambiental. 

sólo la Quinta Canisión ootuvo buenos resultados: creó el INFONFWIT: 

11 Hoy siguen vigentes las mismas cuestiones, probablemente 

mucho más agravadas que entonces. La Canisión Nacional 

Tripartita ejercería después (1973, 1974 y 1976) la ingrata 

tarea de reccmendar aunentos salariales de excepción ante 

los embates de la inflación que desde 1972 hizo su 

dramática aparición en la econanía mexicana". (149). 

(149) BUEN LDZJ\i'lO, Néstor De, Ob. Cit. ¡>. 79. 
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Ld admJ.nistrac1ón de .:ose L.ó;:ez ?oro;illo recite una econcmía 

tctalmente deteriorada, ayudada en muer.o por la "f.:..ot.3.ClÓn del ::ese" 

que su antecesor- r.:ibía dispuesto desde el lo. de agosto de 1976, 

aunado a notables inconfornudades sociales y evidente agitación 

política, que orilló al E¡ecutivo Federal a restablecer la confianza a 

través de la celebración del Pacto denaninado "Alianza para la 

Producciónº, suscrito el 7 de enero de 1977, cuyo claro obJeto 

consistió en ccrnpraneter a los dirigentes obreros leales al gobierno a 

mantener una política de austeridad (que si cumplieron cabalmente) y a 

los anpresarios a mantener ni veles de anpleo adecuados (que en 

realidad no lo hicieron), lo cual no revistió gran relevancia en ese 

manento, por la euforia petrolera y los desmesurados créditos externos 

que en 1978 provocaron "mejorías econánicas" en t-éxico, sin que 

hubiesen perdido actualidad en cambio, la inflación¡ ni el exagerado 

aunento de la deuda externa (basada en una reserva petrolera 

inesperada y un precio al alza), que debido a la política de 

austeridad adoptada por los principales capitalistas provocaron la 

baja en los precios del crudo, con el consecuente nuevo aceleramiento 

de la crisis, misma que llegó al grado de provocar una descarada 

especulación con roneda extran¡era, un indebido manejo del crédito 

(utilizado caro pos1c1ón política) y la Nacionalización de la Banca 

Privada, el lo. de septianbre de 1982, en donde e.'ttrañarnente la 

Iniciativa Privada, aliada de la Banca, const1tuía el principal deudor 

del gobierno. 

Corresponde a la gestión de Miguel de la Madrid Hurtado, (dicianbre de 

1982) identificar a la inflación caro: 

un elemento inherente a la situación de crisis 

econánica que se vivía y, quizás por sus efectos 

perturbadores sobre las más importantes variables 

macroeconérnicas, caro el princ1pal obstáculo a vencer a fin 

de estabiliza,r la eccnanía y reactivarla, en un ll011ento 

caracterizado por la virtual suspensión de pagos de la 
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deuda externa, ~r la .:r1sis ilnanc1era, la contratación de 

la act1v1dad prcduct1va, el dese:iploo, la ;;resenc1a de 

pr-ofundos desequilibrios en el seer.ar externo, la 

inestabilidad cambiaría y la fuga de capitales". 1150). 

Ante la crítica situación el gobierno tuvo que afrontar el grave 

problema social, matizado de endelebles salarios ·que sufrían los 

ataques del alza de precios, que necesariamente requerían del 

canpraniso de las centrales sindicales en cuant.o a la rroderación de 

sus exigencias, a pesar de ser totalmente injustas, ya que era la 

única salida que el Fondo !'onetario Internacional le hubo dejado a la 

nación, derivándose de ello la celebración de un Nuevo Acuerdo ahora 

denoounado "Pacto de 5olidar1dad Nacional", que fué firmado el 9 Ce 

agosto de 1983, en el Palacio Nacional, contando con la presencia de 

los lideres obreros, empresariales y del propio Primer Mandatario del 

cúal se hicieron muchos bueno y Nlos pronóst.icos, tal y cerro lo 

señala el maestro Néstor De Buen Lozano, al citar las palabras de 

Ccqueijo Costa: 

que p:ir ahí se ve que el pacto mexicano es, ?Jr demás. 

vago y genér ice, con lo que en muy breves palabras ha 

expresado lo etéreo de su contenido, que no canpranete a 

nada concreto sino a conductas más cercanas a la moral que 

al derecho. Se habla de prudencia y m:xleración en la 

fijación de los precios; de proroción a la productividad; 

de reinversión al máximo posible en las utilidades de las 

empresas, para asegurar el saneamiento y crecimiento de la 

planta productiva; del apoyo de acciones para obtener la 

mejoría en la cc:mpet:ividad, en el ccrnercio internacional 11 

~51). 

El Pacto ~icano no asume canpranisos fiscales, ni en relación a la 

( 150) CENl'RO DE INFORMACION Y ESTUDIOS NACIONALES, La Inflación s. e. 
México.1989. p. 79. 

(151) BUEN LOZAOO, Néstor De. Qb, Cit. pp. 81 y 82. 
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Seguridad Soc1al, ni pr:J~lc!.a el Emple<...), n1 .;e f i :an l.L\u ~es de 

déficit guberna.'Tlen~l ni a la Inflac1én. 

Todo se desliza por el emE=Ectrado camino del infierno econérn.ico, 

siempre lleno de buenas justificaciones. Una meta un¡:ortante y 

característica es que del Pacto se tuvo noticia cuando, en una 

ceremonia oficial, se procedió a su firma. Nadie sabe cúando, ni 

cáro, fué discutido. 

No era importante hacerlo ante ccmprcmisos poco relevantes. 

En realidad hay otros cauces institucionales para canprareter 

austeridades salariales con la ¡iresencia cánplice del denaninado 

1-bvi.nu.ento Obrero. Corresponde a la Ccmisión Nacional de los Salarios 

MínÍlros (C.N.S.:-1.), de integración tripartita, fijarlos anualmente y 

en las condiciones en que las condiciones econánicas lo Justifican, lo 

que en los últUros años se ha producido alrededor del mes de junio. 

Allí las decisiones las tana el Gobierno. 

En la fiJación de los nuevos salarios mínÍlros para 1986, el Sector 

Obrero amenazó con no suscr1b1r la resolución si no se incrementaban 

en, aproximadamente, 60%. "Sin embargo, se aumentaron sólo 32%, en la 

más pura línea m::inetarista. Las amenazas no se hicieron efectivas. 

Nadie creía, por otra parte, en ellas". 

Frente al proceso inflacionario que se da a nivel mundial, el Gobierno 

Mexicano decide atacarlo frontalmente ya que para finales de 1982, 

éste alcanzaba la cifra de 98. 9%, considerado Ct:m:i el rrás elevado 

hasta entonces y que incluso amenazaba por desbordarse, producto de la 

mal planificada econanía ensayada en los ú1tirros años y el alto grado 

de corrupción en el manejo de los . asuntos públicos, que llegó a 

penetrar la empresa privada, razón por la cual fué ofrecida una 
11 Estrategia Integral 11 que incidiera no en las manifestaciones sino en 

las causas de la inflación, decidiéndose a actuar en busca de la 

adecuación "del rit:m:> de expansión de la dananda de la capacidad de 
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P.:ibl1co, el Cesal1er.~o al Consumo Suntuario, el Farent.o al Ahorro 

Privado y la Elevación de Tarifas y Precios PÚblicos. A.alm.lsrro, se 

dictaron medidas para Mantener la Oferta y en su caso Incrffi\entarla, 

planeándose para ello la Reorientación del Geisto Público y Programas 

para la Defensa de la Planta Industrial y en forma adicional se buscó 

desalentar las expectativas inflacionarias (Plan Nacional de 

Desarrollo 1983 - 1988 l . 

Durante ese se.'Cenio, se dictan en forma sucesiva Prograrras que 

impactan severamente la econanía, lo;rándose avances si no muy 

significativos, p:>r lo ;renos tendientes a evitar la hiperinflac1ón 

galopante que se cernía sobre la nación, entre los cuales cabe 

mencionar el PIRE, J?ERE, J?AC, Plan Global de Desarrollo y el Plan 

Nacional de Desarrollo, de confornu.dad con las facultades que en 

materia econánica concede la Ley Suprema al Ejecutivo Federal. 

Concretamente a partir de 1983 se aplicó un Programa que impactó 

severamente la econc:rnía, pretendiendo bajar en primer término el 

Déficit Financiero del Sector Público, al que se consideró cerno causa 

principal que generaba el aumento inflacionario 11\l.sm::>, el cual 

presentó altibaJOS importantes que mucho influy·eron en el avance o 

retroceso logrado en este sentido, al igual que el Producto Interno 

Bruto Nacional, la Inversión FiJa Bruta, el Desempleo, los Salarios e 

incluso la propia Inflación, que por lo mismo no logró corregir los 

desequilibrios estructurales originados. 

Para 1984 se lograron avances sustanciales en todos estos rubros, 

producto del doble propósito intentado consistente en el aliento de 

una recuperación econánica moderada y la reducción en la tasa de 

inflación, situación que provocó cieno optimisroo en las medidas 

adoptadas por el gobierno, con la única excepción de que la política 

de contensión salarial provocó una pérdida adicional de 6 .6% en el 

poder adquisitivo de los salarios, lográndose extender esta 
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recu¡,:~rac1ón econ&T..Lca t..:in ~6:0 hast..1 el ?C ... -:-:e:- semestre de .i::.~s, en 

virtud de que las reper=us1cnes que tuv1eron en la escri.;cti:.ra de 

nuestra econaní.a, varios factores, c.anto externos cc:r:o lnt.ernos, 

propiciando que a ?drt.ir de Julio de ese año Eueran tntro:!uc1dos 

ajus"t:es al Pr03rama or1c;inalmente establecido, para optimizar el 

mantenimiento del crecl.ffiiento econánico y la reducción del incremento 

Ce los precios aún :nuy altos, decidiéndose "Deducir el Gasto Púolico y 

el SostenJJlll.ento de un Tipo de Cambio Realista", además de i;nplementar 

rredidas adicionales caro la Apertura Canercial, lo,rando que el PIB se 

elevara a una tasa inferior a la del año anterior, descender alrededor 

de un punto porcentual el déficit financiero del Sector Público (caro 

proporción del PIB) y el inevitable incremento inflacionario aún 

contra tcxio pronóst.1co. 

Memás, los estragos del terrer.ioto de 1985 y la estrepitosa caída de 

los precios internacionales del petróleo y otros productos primarios a 

principios de i.986, vinieron a agravar los proble::ias financieros del 

Estado, variando la Política Econémica instrumentada hasta esa fecha, 

p.Jrticularmente en lo referente al tratamiento de la Deuda Externa (la 

revisión de las condiciones financieras del Servicio de la Deuda, 

ajustándolos a la capaciáad de pago del país, procurando que los 

esquemas p::>r acordarse con los acreedores, tiendan no únicamente al 

probla:ia de la liquidéz de corto plazo, sino también a los 

requerimientos netos de recursos durante los años siguientes, 

propiciando con ello la recuperación del sistema econámuco, y la 

¿¡i)raru.ante recupe.cación de nuestra capacidad de crCCL"il.lento y 

generación de empleos), en la práctica se mantuvo la misma estrategia 

delineada en un principio, con el nuevo objetivo tendiente a la: 

.:ontención de los efectos negativos del choque 

externo. Es decir, a una política de restricción fiscal y 

m:metaria con intensidad redoblada y con fines distint.os" 
(152). 

(152) Ibid. p. 81. 
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!-Enufacturero que roost.ró ·.m ligero repunt¿ al crecer Q •• a, a 

diferencia de la Industria de la Const.rucción que decreció l. J'L Sin 

embargo, los indicadores de personal ocupado y horas-h011bre enpleadas 

en la Indust.r ia l-Unufacturera disminuyeron 4. 6% y 5. 5% respectivamente 

en el período mencionado. 

POr la imp::>rtancia que reviste, esta audaz concertación 

adecuado transcribir literalmente su contenido: 

Pacto de SOlidaridad Econánica. 

e o N s I D E R A e I o N E s 

considero 

La persistencia de la inflación y los diversos acontecimientos 

econánicos ocurridos en las ultimas semanas han generado inquietud en 

la población, preocupación en los sectores prcxluctivos e incertidunbre 

en la colecti ridad respecto a la evolución previsible de la econanía a 

corto plazo. 

Los avances en el cambio estructural de nuestra econanía p:drían ser 

nulificados, o seriamente canprcmetidos, si no se actuara 

oportunamente, unidos los mexicanos p:Jr el consenso, el convenc.im.iento 

y la razón, para apoyar en todos los frentes los objetivos superiores 

de la Re9ública. 

Si bien es preciso evitar toda precipitación, es indispensable, frente 

a las presentes circunstancias, actuar con oportunidad, decisión y 

fimeza, y con estricto apego al derecho. Los tiempos requieren del 

reconocimiento objetivo de los problemas y de las acciones concretas 

que deben emprenderse para resolverlos. Por ello, el Gobierno de la 

República ha considerado indispensable realizar un renovado esfuerzo 

de concertación nacional, con el concurso de los sectores obrero, 

campesino y El!lpresarial, a fin de atacar las raíces del fenáneno 

inflacionario y evitar así que la población de bajos recursos y en 
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part:1cular los c.ra;!:d~adores de ingreses :1JOS y la clase media, vean 

tedUCl.dO aún Jl'l.35 SU poder :;dqui5itl.l.'C O SUS COOdlCJ.Ones de anpleo. 

Estas medidas ¡;.ers1guen también afianzar los c.3.m.01as estructurales a 

la econania nacional y fortalecer las bases de un crecimiento sano, 

dinámico y sostenido. 

Las organizaciones de t:.rabajadores agrupadas en el Congreso del 

Trabajo, la Confederación Nacional campesina, la Central campesina 

Independiente, la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, el 

Consejo Coordinador Elnpresarial, la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Canercio, servicios y Turismo, la Confederación de 

cámaras Indust:.riales de los Estados Unidos Me.ücanos, la Confederación 

Patronal de la República Mexicana, el Consejo Mexicano de Hcm>res de 

Negocias, el Consejo Nacional Agropecuario, la Cámal:a Nacional de la 

Industria de la Transfonnación, la Cámara Nacional de carercio de la 

Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, 

la Asociación Mexicana de casas de Bolsa y el Gobierno Federal han 

analizada la situación econétru.ca nacional a lo largo de las ú1 timas 

SE!l1'allas. Ante los graves fenérnenos econánicos que confronta el pais, 

que han m:xlificado las favorables perspectivas que se observan hace 

apenas unos meses, han llegado a las siguientes conclusiones: 

1.- E:l fenáneno inflacionario ha afectado gravemente los ingresos 

de la ¡:oblación en general en el curso de los úl tlioos años. 

2. - E:n la medida en q>Je ha persistido el incremento de los precios, 

se ha generado un reclaioo cada vez más fuerte de todos los 

grupos de la sociedad p.ara que junto can la permanente lucha 

contra la inflación, en la que todos debem:ls anpeñarnos, se dé 

a los diversos grupos sociales una perspectiva más cierta de la 

evolución econánica previsible ·a una protección efectiva al 

poder adquisitivo de los ingresos. 

3 .- E:1 canbate contra la inflación requiere de una profundización 

en la corrección de las finanzas públicas. Es preciso, con tal 

propósito, corregir el rezago de los precios de los bienes y 
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servicios que prcduce el sect.cr pCbl1co y· en et.ros renglor.es de 

ingreso. Es indispensable tamb1én, ell.Jn.lnar c.cd.o gasto 

superfluo o JJnprcducuvo, reducir el gasto gubernamental y 

evitar la transferencia constante de recursos de la sociedad 

tanto a empresas privadas caro sociales y organi5!1'0s y 

empresas paraestatales. 

4 .- Las imperfecciones del mercado y las limitaciones para que por 

la via del control de precios pueda ejecutarse una 

regularización efectiva de los !lllSlt'OS, más allá de un reducido 

conjunto de productos, hacen indispensable la disminución de 

las barreras al cmercio exterior. una apertura carercial 

efectiva debe permitir que la canpetencia e.~terna ejerza una 

mayor disciplina sobre los precios internos, lo que a la postre 

facilitará la elimlnación de controles de precios. Por otra 

parte, la reducción de los obstáculos al ccmercio exterior, al 

elevar la eficiencia del apara to productivo nacional, pranueve 

en forma permanente al sector exportador y al turism:>. 

s.- La nueva situación exige un avance adicional en el proceso de 

sustitución de permisos previos de importación por aranceles y 

en la rac1onalizac1ón de la estrUctura arancelaria, con el fin 

de dar mayor ccrnpetividad a la econanía mexicana y proteger los 

intereses de los consunidores. 

6.- Por últirro, se im¡:one continuar y profundizar las acciones 

tendientes a la simplificación de trámites administrativos 

relacionados con la actividad econánica, especial.mente en 

nateria crediticia, fiscal y aduanera, y examinar y atender los 

problanas que plantea la infraestructura general del país, en 

especial la referente a transporte, carreteras 

telec:anunicaciones, puertos y ferrocarriles. 

En razón de todo lo anterior, el Gobierno Federal, con el apoyo de las 

organizaciones que suscriben este Pacto y en ejercicio de las 
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at.r1buciones que las le1·es le ccnf1eren, na adv~w.do las si.;~.:..en':es: 

DETERMINACIONES 

l.- Medidas tributarias. 

El Ejecutivo praroverá m:xlificaciones a las iniciativas de Leyes de 

Ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal que 

ha sanetido al H. Congreso de la Unión para inst:rt.mentar diversos 

cambios en materia tributaria. se propondrán ajustes en el impuesto 

sobre la renta para que los Certificados de Pranoción Fiscal se 

eliminen, excepto los asignables al sector agropecuario. 

I.Ds derechos y aprovecham.ientos se a justarán a principios del año y, a 

part1r del mes de marzo, evolucionarán al ritmo de los precios y 

tarifas del sector público. 

se eliminará el estímulo a la depreciación acelerada al 100 por 

ciento previsto para 1988 y desaparecerá el impuesto adicional a la 

importación del 5 por ciento. 

Se intensificará la cruzada nacional contra la evasión fiscal y se 

continuarán intrcxiuciendo mejoras a la administración tributaria. 

2 .- Precios y tarifas del sector ¡::úblico. 

IDs precios y tarifas del sector público se ajustarán a partir del 

próximo dia 16 para recuperar el rezago que ha acumulado en los 

últirros meses, ello para evitar el crecimiento del déficit público y 

disminuir de esa manera las presiones de financiamiento del Gobierno 

Federal que empujan al alza de las tasas de interés y la inflación. 

una vez que se hagan estos ajustes, los precios y tarifas públicos 
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pennanecerán constantes durante enero y feorero, ?dora aJuSt.3.rse 

gradual.rrente a part.ir del mes de marzo de acuerdo a la tnflac1ón 

mensual proyectada. 

Las medidas de precios y tarifas, así caro las tributarias, generarán 

ingresos adicionales equivalentes a 1.4 puntos porcentuales del 

Prcx:lucto Interno Bruto, (:Or encima de lo pactado en la Iniciativa de 

la Ley de Ingresos de la Federación para 1988. 

3 .- Gasto Público. 

se praroverán rrodificaciones a los proyectos de presupuestos de 

Egresos de la Federación y del Ce¡:iartamento del Distrito Federal a la 

H. Cám>ra de Diputados para 1988 ¡¡ara reducir el gasto público 

programable caro proporción del PIB, el cual pasará de 22 por ciento 

en 1987 al 20. S\ por ciento en 1988. l.Ds correspondientes ajustes se 

realizarán selectivamente por proyectos y atendiendo a la prioridad 

del gasto social. 

se aplicarán medidas que garanticen con tcx:lo rigor el control del 

gasto total y especialmente administrativo del sector público federal. 

El Gobierno continuará el programa de desincorporación de empresas 

públicas y de cambio est:rUctural del gasto público, acelerando su 

e]ecuc1ón. 

Asimisro, se dism.inuirán o supr inurán los subsidios de dudosa 

justificación social y econánica. Además, se efectuará un esfuerzo 

adicional para racionalizar las estructuras administrativas del sector 

público. 

La canbinación de las nuevas medidas de Ingreses y Egreses Públicos 

elevara el Superávit Primario del 5.4 por ciento al 8.3 por ciento del 

PIB. En la medida en que caro resultado de este Pacto se reduzca 

significativamente la inflación, el déficit naninal del sector público 

disminuirá concani tantemente. 
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Se continuará con la :nayor er:ergía instrumentando ~os t;:ircgrarr.as :!e 

reestructuración y prcduc-:i.v1dad de las empresas pa.raest.atales. 

4 .- Ti¡::o de cambio. 

El deslizamiento del ti¡::o de cambio evolucionará con flexibilidad de 

acuerdo a las circunstancias. En 1988 la ¡::olítica carnbiaria apoyará 

la disninución rápida de la inflación y asegurará la canpetitividad de 

la planta productiva nacional. 

5. - Apertura canercial. 

En concordancia con la rrodificación al tipo de cambio controlado se 

han anotado las siguientes detenninaciones: 

Se profundizará el proceso de sustitución de permisos previos por 

aranceles. 

El arancel máx.imo a la importación, hasta ahora del 40 por ciento se 

reducirá al 20 por ciento. Además, desaparecerá la sobretasa del 5 

por ciento del impuesto general de importación. 

6. - salarios 

Por lo que hace a los salarios mínimos, el Presidente de la canisión 

Nacional de los salarios Mínim:ls: 

a) Propondrá a los sectores productivos un incranento 

inmediato del 15 por ciento en los salarios minilros 

vigentes, que de acuerdo a lo pactado por los sectores 

obrero y empresarial se hará extensivo a los salarios 

contractuales. 

b) Propondrá a los sectores productivos un nivel 20% más alto 

a los que se hallen en vigor al 31 de diciar.bre de 1987, 

exclusivo para los propios mínimos, que entrará en vigor al 

lo. de enero con llDtivo de la fijación ordinaria que 
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establece la ley. 

c) caro medida e.~cepcional y tanporal, y hasta en tanto la 

inflación decline al 2 por ciento mensual, propondrá a los 

representantes obreros y patronales que al concluu el 

primer bilrestre de 1988 el aunento a los salarios mínimos 

se deter:mine con periodicidad mensual, de acuerdo con la 

evolución previsible del índice de precios de una canasta 

básica que se definirá entre las partes en el curso de los 

próxim:>s quince días. El índice incluirá, además, los 

precios y tarifas de los principales bienes y servicios que 

produce el sector público. De esta manera, el lo. de marzo 

entrarán en vigor nuevos salarios míniiros y, a partir de 

esta fecha, se renovarán cada mes en base a la inflación 

mensual proyectada. 

7 . - El Gobierno federal se cc:xnpranete a mantener los precios de 

garantía de los productos básicos en sus niveles reales de 1987, y a 

mantener los programas de crédito y seguro, por lo menos con la misma 

cobertura de 1987. 

8. - El Gobierno federal praroverá medidas tendientes a la 

capitalización del campo y a prc:m:iver la elevación del nivel de vida 

de los campesinos. 

Los sectores obrero, campesino y empresarial, con independencia de 

acciones más específicas a las que se obligan en este Pacto, 

manifiestan su voluntad de colaborar con el Gobierno de la República 

en todo lo necesario para la plena implantación y eficaz resultado de 

las medidas que ha adoptado. 

EL SECIDR OBRERO ASUME LOS CCl'IPRCfUSOS SIGUIENrES: 

Coadyuvar en cada centre de traba jo, a la elevación de la 
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pro.:h.:.ctiv1dad y l.a efic.scia, a fin :::ie ·Com:.r1buir al 

abatlml.ent.o de la inflación y la preservación de tas 

fuentes de empleo. 

Instruir a sus organ1zac1ones sindicales nacionales, 

sectoriales y regionales para que convengan con las 

anpresas un 15 EXJr ciento de aumento a los salarios 

pactados en los contratos colectivos, con vigencia a partir 

del 16 de diciarhre de 198 7. 

Reccmendar a los representantes obreros ante la Ccrni.sión 

Nacional de los Salarios Míni.m:>s que apoyen la proposición 

del Presidente de la Ccrni.sión, listada entre las 

deternunac1ones adoptadas por el Gobierno federal para su 

irunediata revisión ?Jr un rronto actual, una elevación del 

20 por ciento a partir del lo. de enero de 1988 y su 

rocdificación mensual de acuerdo a la regla establecida, a 

partir del lo. de marzo, la que se hará extensiva a los 

salarios contractuales, sin [:ErJuicio de las revisiones que 

la ley establece para los contratos colectivos de trabajo. 

Realizar una campaña, entre todas las organizaciones 

sindicales, a nivel nacional, para prarover la dism.inución

del ausentism:> laboral. 

EL SECI'OR CAMPC.SIOO SE CCMPRa-lEI'E A: 

Elevar los rendimientos agrícolas y ganaderos en beneficio 

de la población y a\J!IE!ntar la oferta de productos agrícolas 

y pecuarios, especialmente de aquellos que son 

indispensables en la alimentación de la población. 

Coadyuvar con el Gobierno de la República para que se 

eliminen procesos de intei:mediación redundantes e 
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innecesarios que encarecen ?rcduct.os básicos de origen 

agropecuario. 

Extender al náximo la capacitación en los sectores 

agropecuarios con el fin de elevar la productividad en 

forma constante y contribuir al abatimiento del proceso 

inflacionario. 

Praoover, a través de sus organizaciones, la adopción de 

criterios que permitan nantenerlos constantes en términos 

reales. 

EL SECTOR EMPRESARIAL ASUME LOS SIGUIEN!'ES CCMPRa-1.lSOS: 

Aurrentar la oferta nacional de productos básicos y elevar 

en forma sostenida la eficiencia de la planta productiva a 

fin de contribuir al abatimiento de la inflación. 

Mxlerar la variación de todbs los precios tonando en cuenta 

los márgenes de canercialización, señaladamente hasta el 

últim:> de febrero de 1988, mediante la concertación. 

Recanendar a los representantes anpresariales ante la 

Canisión Nacional de los salarios Mininos que apoyen la 

proposición del presidente de la Canisión listada entre las 

deternunaciones adoptadas por el Gobierno federal, para la 

inmediata revisión de los miSIOOs por un ronto equivalente 

al ainento de un 15 por ciento de su nivel actual, una 

elevación del 20 por ciento a partir del lo. de enero de 

1988 y su l!l:ldificación mensual, de acuerdo a la regla 

establecida, a partir del lo. de marzo, la que se hará 

extensiva a los salarios contractuales sin perjuicio de las 

revisiones que la ley establece para los contratos 

colectivos de trabajo. 
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":.ravés de c:.C.os Si.4S 0r::;-3:i1.s::-<0s se:ct..::r.:.a..:.e5 ':i .:°1::;.:...:r.~.ies, la 

elevación de les :salarios =om:.ractuales en un 15 r;>r ~1ento, 

efectivo a part..tr del 16 de d1c1emcre de 1987. 

Realizar W'\a campaña ¡:>e..rrranent.e entre sus agremiados para 

explicar ccn amplitud la importancia crítica de este nuevo 

os fuerzo de alcance nacional. 

Gestionar con las cár.laras de Industria y de CCJnercio 

ccrrespondientes que las er.ipresas lideres de las distintas 

::amas se adhieran voluntariamente, dentro del término de 15 

días na tura les a este Pacto, ccn el propósito fundamental de 

rrcderar el auraento de los precios, la que se hará extensiva a 

los salarios contractuales, 

Las partes conv1enen en integrar una ccmisión de Se<;,"llimiento y 

Evaluación de las obl1gac1ones que han contraído en este Pacto; 

seguimiento y evaluación que se realloarán con la profundiciad y 

periodicidad que las partes est.L'nen pertinentes. 

El presente Pacto implica la soüd3ridad y el respeto ene.re las 

partes, las que deben empeñar su mejor voluntad ¡:>ara el logro de los 

propósitos enunciados en este documento, tanto más cuanto que los 

prlJTleros resultados de lo aquí convenido no se darán en el plazo 

inmediato. 

Este Pacto es por su naturaleza tem¡:oral y se extinguirá una vez 

logrado su propósito, 

se finna este !?acto en la residencia oficial de Los Pinos a los quince 

días del rres de diciembre de mil novecientos ochenta y siete ante el 

c. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la finna del Pacto de Solidaridad Econál\ica, intervinieron caoo 

interlocutores, fidel Velázquez sánchez, Secretario General de la 
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C .T .:·1. y ?residente 

Olivares Ventura, Secret.ar10 c~neral de la Confederación Nacional 

campesina y ,\gustín F. Legorreta Chauvet, Pres1dente del COnseJO 

coordinador Empresarial, suscribiéndolo en calidad de testigo de 

honor, Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

De acuerdo al reporte de avance a marzo de 1988, los primeros 

resultados fueron p:>si ti vos, a pesar de haberse observado incrementos 

inflacionarios en los meses siguientes habiéndose constituido para su 

control una canisión de Seguimiento y Evaluación de las obligaciones 

contraídas en el pacto, misma que detenni.nó, efectuar reuniones 

quincenales para informar sobre la evolución del misrro, en la que 

están representados el gobierno federal, y los lideres de los sectores 

signantes. 

2.2 Acuerdo de concertación para abril y mayo de 1988. 

Los inesperados resultados obtenidos en la Primera Etapa, permitieron 

canprender a los diversos sectores que habían de continuar luchando 

contra la inflación, que existían múltiples opciones todavía que 

agot:dr, que era demasiado peligroso aflojar en estos manen tos el paso, 

ya que las experiencias de las naciones hermmas presentaban 

vent:drrones obscuros que p:ictrían poner en peligro ya no la econcrnia 

sino la propia estabilidad s=ial y poli tica nac1onales, por las 

elecciones en puerta que debían de celebrarse en julio de 1988, ante 

lo cual sin mucho titubeo se vuelven a reun1r los misrros 

interlocutores en el salón carranza, de la Residencia Oficial de los 

Pinos, el 27 de marzo de ese año y suscriben el acuerdo para los 

siguientes 60 días, manteniendo en términos generales las mismas 

medidas ya adoptadas, con la inclusión del "congelamiento de los 

Salarios", con lo que se logró mantener congeladas las principales 

variables econánicas, trayendo atractivos resultados, al lograrse 

superar la meta propuesta del 2\ de inflación mensual prevista 

originalmente para dicianbre siguiente: lográndose reducir por vez 
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prunera la inflación aci..:nulada { 38 .2!) a la registrada en el :r.isrro 

perió::io del año ant.ericr, lo cual no pudo ser e.xplicado ni p:::ir 1.as 

principales defensores del Pact.o; quienes consideraron que: 

11
• • • el clima de la concertación se enrareció, pues en tanto los 

trabajadores danandaron un incremento salarial de 16 a 30%, el 

control de los precios fue calificado de 11Artificial" o 'ya 

inviable' por parte de algunos organismos anpresar1ales" (153). 

Fue en esta Segunda Etapa cuando se fijó la estrategia 

antinflacionaria para consolidar lo alcanzado hasta ese memento, 

acordándose: no penni tir el alza de los precios de los bienes y 

servicios producidos por el Sector Público, canpraretiéndose la 

Secretaría de CCJnercio a no autorizar alzas en los precios de bienes y 

servicios controlados ni en los sujetos a registro: la no variación 

del tipo de cambio del peso respecto al dólar¡ el no a~to para los 

salarios mínimos¡ proporcionar apoyo a la producción del campo 

mediante el otorgamiento de créditos suficientes y oportunos a tasas 

de interés decrecientes y con una eficiente cobertura de 

aseguramiento, constituyendo todo ello: 

"... una decisión realista y responsable de las partes firmantes 

del Pacto de solidaridad Econánica orientada a profundizar, sobre 

bases sólidas, la lucha nacional contra la inflación" (15\). 

El contenido de esta extensión de la Concertación, reviste 

interesantes aspectos que podrán apreciarse meJor a continuación: 

(153) cmrRO NACICW\L DE INroRMACION 'l FSruDIOS NACIONALF.S. op. cit. p. 85. 

(15~) PRESIDENCIA DE U\ REPUBLICI\, Pacto de solidaridad F.conánica. Acuerdo 

de concertación para abril y mayo de 1988. Mb<ico, 1988. p. s. 
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"C'.:~JCE..~T.-l.C!CN ?:~• . .P • .; .:\ERIL '{ ~1.~'iO !:'E l.9eS" 

l. Los sectores obrero, campesino y empresarial, y el Gobierno de 

la República, reunidos en la canisión de Seguimiento y 

evaluación del Pacto de Solidaridad Econémica, han realizado, 

durante el mes de marzo, una la.J:or continua de seguimiento y 

evaluación general de la econanía, en particular del m:>vim.iento 

de los precios, del estado de las finanzas públicas, de los 

agregados cronetanos, de las tasas de interés y del mercado 

cambiario. 

2.- Del exámen .:onjunto de la evolución econánica, los sectores 

llegaron a las siguientes conclus1ones: 

a) E:l. análisis detallado de la evolución de los precios de las 

ú.lti.mls semanas confirma, en general, que el rit:oo de 

crecimiento de los precios ha disminuido de manera 

sencilla, ya que en la segunda quincena de marzo será de 

aproximadamente 1.5 ¡:or ciento. 

Por lo que hace a la canasta básica, se prevé que se 

aunente un ¡:oco menos del 3 ¡:or ciento durante el presente 

mes. l:.ste incremento será causado, funtjarnentalmente, EXJr 

el arrastrre estadístico al mes de marzo de los aunentos de 

precios ocurridos a finales de febrero. 

b) E:l. canportamiento de las ex¡:ortaciones, las importaciones, 

el turisno, la indust.ria maquiladora y los crovimientos de 

capital han fortalecido la balanza de pagos del país. 

c) De acuerdo con información presentada a la canisión de 

Seguimiento y Evaluación, el desempeño de la econanía 

dentro del marco previsto se ha a¡:oyado y se a¡:oyará en un 

manejo de los instrumem:os de ¡:olítica fiscal, roonetaria, 

crediticia y cambiaría, congruente con los lineamientos de 
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la estrategia ant1nilac1onaria adopt.ada. 

En el ámbito financiero destaca la significativa red.ucción 

de las tasas de interés. 

Los tres sectores y el Gobierno, con base a la favorable evolución del 

Pacto de Solidaridad F.conánica han decidido extender los térnunos de 

vigencia de esta concertación a los meses de abril y mayo. La 

decisión de concertar las pautas de precios y salarios no sólo para 

abril, sino también para mayo, obedece al propósito de otorgar mayor 

certidumbre a productores, canerciantes y prestadores de servicios 

respecto a la evolución de los precios más importantes de la econanía, 

coadyuvando así a una ruptura drástica de la inercia inflacionaria. 

Al darles mayor certidumbre durante un plazo más largo, respecto a la 

evolución de costos, se les rrotiva a que no rrodifiquen sus propios 

precios. Asimismo, la mayor estabilidad de precios que supone el 

acuerdo para abril y mayo pernú tirá que los consumidores programen de 

manera más adecuada sus canpras, seleccionando los artículos, los 

establecimientos, la oportunidad y los precios más favorables para la 

econanía familiar. 

En razón de estos elementos y de la voluntad reiterada de los sectores 

y del Gobierno, en el sentido de contribuir al máxirro de sus 

posibilidades al rápido abatiml.ento de la inflación, se establece el 

siguiente: 

A C U E R D O 

l.- El Gobierno Federal no a1.m1entará, durante los meses de 

abril y mayo, los precios de los bienes y servicios 

producidos por el sector público. 

2.- Las autoridades financieras mantendrán fijo hasta el 31 de 

mayo, el tipo de cambio del peso respecto al dólar. 
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3.- Dado que les ~rec1cs de les principales insLJros y cc.=os 

costos se mantendrán estables durante los meses de abril y 

mayo, no se autorizará aumento alguno en los precios de 

bienes y servicios suJetos a control por parte de la 

Secretaria de Cc:mercio y Femen to Industrial. 

4 .- En relación ccn los productos sujetos a registro se 

considera, por las misnas razones, que no deberán tener 

a\.Dt"ento alguno durante abril y mayo. 

5.- El sector enpresarial reconoce que, dada la estabilidad de 

los precios de los principales insunos y otros cestos que 

se han mantenido y se mantendrán durante abril y mayo, y 

considerando que los salarios minim:>s no aiinentarán durante 

el nusro lapso, no existen en general rootivos para que los 

precios excedan su nivel actual durante esos dos meses, ni 

en la industria, ni en el canercio, ni en los servicios, 

por lo que recaniendan, a todas y cada una de las empresas, 

que sus precios no rebasen, hasta el Jl de mayo, el nivel 

que tienen el día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Pacto de Solidaridad Econérni.ca. 

6 • - Los sectores obrero y empresarial reccmendarán a sus 

respectivos representantes ante la Canisión Nacional de 

Salarios Míniroos que apoyen la propuesta, que les formulará 

el presidente de dicha Canisión, para que durante abril y 

mayo los salarios ITÜni.m:Js vigentes se mantengan en su nivel 

actual. 

7.- En los términos del Pacto de Solidaridad Econánica, se 

ccnfirma una vez más que los ajustes a los precios de 

garantía se harán de acuerdo con las exigencias del 

calendario agrícola. El Gobierno Federal ratifica 

as.irnisoo, su canpraniso de mantener los en sus ni veles 
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reales de D87. 

En este lapso y en lo subsecuente, l.!1 prcducc1ón del campo 

será dp::lyada mediante el otorgamiento de créditos 

suficientes y OfX>rtunos, a tasas de interés decrecientes y 

con una eficiente cobertura de aseguramiento. 

De la misma manera, y en cumplimiento al Cat1proouso 

inicial, el Gobierno federal 'fanentará la capitalización 

del campo mediante el otorgamiento de la libre importación 

de maquinaria, implementos agrícolas y equipo de 

transp:>rte usados, así caro can otras medidas que sera.n 

anunciadas oportunamente. 

Los sectores obrero, campesino y empresarial, y el Gobierno 

Federal, ratifican en todos sus términos los canprani.sos 

cent.raídos en virtud del Pacto de Solidaridad Econáru.ca 

suscrito el 15 de diciembre de 1987, en presencia del C. 

Presidente de la República y reiteran su voluntad de 

profundizar en el cumplimiento y desarrollo de todas las 

iredidas y detemunaciones adoptadas. 

La ratificación de esta fase del Pacto fue hecha coincidenternente por 

los nusmos inte.rlocutores que lo habían suscrito en el ires de 

diciembre anterior, quienes acordaron reconocer la inevitable 

variación porcentual de precios y salarios que se reflejó durante 

estos dos ireses, durante los cuales el I.N.P.C. continuó su descenso 

(3.1! y 1.9%) y el I.N.P.P. lo superó incluso (2.% y 0.9%), mientras 

que los salarios no sufrieron aumento alguno, lográndose hasta 

entonces el reconocimiento unánime de que el gobierno federal clJ!lplió 

su parte dentro de lo canpranetido, ya que encabezó y dirigió el 

esfuerzo solidario de todos los mexicanos, y derrostrando su capacidad 

conciliadora: lograr unificar a los Sectores Productivos. 

Asimismo, se observó que bajo este proceso de Concentración, los 

precios de garantía continuaron perseverando su valor real, conforne 
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lo e:ugió el calendar10 agrícola tal J' .:::mo sucedió =en el t.r1go, el 

maíz, el sorgo, y la ceba.da, Se legró avan:.3r en el auque tront..al 

iniciado por el Gobierno de la República en lo relativo a la revisión 

y la cobertura del sector público, para continuar manteniendo ba¡o su 

propiedad y gestión directa los sectores estratégicos y prioritarios 

que están definidos en nuestra Constitución y en las leyes 

correspondientes, los que se van fijando por la política de desarrollo 

del propio Estado 1-'exicano, conforme el desarrollo del país así lo 

exige. Se confirnó la necesidad de un Estado fuerte para seguir 

conduciendo nuestro desarrollo y para proteger la soberanía nacional, 

tcdo ello en función del fortalecimiento de las finanzas públicas. 

Se avanzó en la Descentralización de la Vida Nacional al continuarse 

simultáneamente canbatiendo a la inflación y acelerando las reformas 

estructurales que requiere la econc::mía mexicana para evitar correr el 

riesgo de que los precios, los salarios; los precios y tarifas vuelvan 

a niveles inconvenientes sobre tcdo para el sector laboral. Se logró 

increiblemente no sólo mantener los precios sino incluso en algunos 

casos reducirlos, prcducto del acatamiento de lo pactado por la parte 

del sector empresarial, que cumplió cabalmente al realizar un esfuerzo 

mayor al originalmente concentrado, lo cual inspiró certidumbre y 

confianza a consllnidores, ahorradores y a los mismos productores, de 

que las políticas adoptadas hasta entonces eran permanentes y a largo 

plazo y que por ningún motivo respondían a circunstancias 

coyunturales. 

La plena convicción observada por los sectores siguientes de esta 

etapa del Pacto de solidaridad Econánica, fue propiciando mayor 

confianza entre nuestros acreedores e."<ternos e internos, lo cual 

permitió que la Renegociación de la Deuda Externa, se programara con 

ciertos visos EX>Sitivos y se sujetara a la mesa de negociaciones con 

algo más de prerrogativas que en las ocasiones anteriores. 
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.:.j Acue!'do de Concert.lC!.én ?Q.ra :·un10, :,i..:l.:..: ::.- .:i.g:-s:o ::e :.i:::::. 

La Tercera Etapa del P.S.E., fue fumada en el Salón carranza, de t. 

Residencia Oficial de las Pinos, en la capital me.'<1cana el 22 de mayo 

de 1988, mediante el cual los obreros, campesinos y enpresanos, ¡unto 

con el Gobierno federal. decidieron extender los términos en la 

concertación de abril r mayo a los próximos meses de ¡unio, julio y 

agosto; especificándose en dicho acuerdo que no aumentarían ni los 

precios ni las tarifas del sector Público, asi cano tam¡:oco los 

salarios mini..rrcs ni los precios sujetos a control durante los tres 

próxi=s meses y se estableció que el tipo de cambio se mantendría 

fijo hasta el mes de agosto de ese misrrc año. 

En esa ocasión el Primer Mandatario iranifestó que el P.S.E. y sus 

sucesivas Concertaciones eran un eJanplo 11del buen funcionamiento del 

t.\3rco Const1tl!cional de la F..conanía ~xicana", refiriéndose a la 

Rectoría del Estado cano aquella: 

que se e¡erce con respeto a las libertades econánicas que 

consagra y protege nuestra Constitución, con respeto a los 

derechos sociales y dentro de un Sistema de Planeación 

Dem::x:rát1ca, donde es ~sible dial03ar, negociar y concertar" -

(155). 

Por primera vez se define hasta donde se quiere llegar en la batalla 

contra la inflación, al señalarse que aún no p::x:iia cantarse victoria, 

sino "hasta que la inflación adquiera los ni veles canparables con los 

socios canerciales de nuestro país, así ccm:;. cuando se pueda mantener 

durante varios meses una tasa inflacionaria de esta naturaleza 11 caro 

ejemplo se puede señalar que los Estadqs Unidos habían alcanzado en el 

año anterior, un .índice de 4.0%: 

11 La inflación no será derrotada sino hasta varios meses después 

(155! PRESIDENCIA DE U\ REPUBLICA. Pacto de Solidaridad F.conáru.ca. Acuerdo 

de concertación para ¡unio, julio y agosto de 1988 /léxico, 1988. p. S. 
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en qt:e ae =1f1.:mce est.a tendencia :.; ;:ara ql:e ::!e;-,':.!'.-:: .:!e~ .::.;.-'-:i.J it? 

estabilidad se pueda prop1c1.:ir la r-ecu;:erac1:.Sn, ¿: crecu,uent.:), 

el empleo, y cumplir los ccmpranisos de JUSticia social" (156). 

En verdad que fue en este Acuerdo donde se vió una meJOr organización 

de los sectores participantes, quienes llegaron a la concertación con 

planteamientos más sólidos y con una mejor representatividad en virtud 

del aglutinarniento real logrado hasta ese m:xnento. 

La confianza que representó el hecho de que cada vez se adherían al 

Pacto los gru¡:os industrial y canerciales más fuertes, permitió que el 

proceso electoral para la transmisión de poderes se desarrollara con 

un mínimo de contra tiempos, lo que srn embargo no dejó de preocupar al 

Gobierno Federal, ya que los partidos de o¡:osición lograron alcanzar 

cifras extraordinarias de sufragios a su favor, al grado tal que el 

H. ccngreso de la Unión se vió conformado con el 47% de Diputados 

Federales provenientes de sus filas y el p>rtido oficial con el 53%, 

lo que permitió la continuidad de los programas gubernamentales. 

Para apreciar trás adecuadamente la ambición de esta nueva fase, se 

requiere de su transcripción original, analizar a detalle aspectos 

imi;>Jrtantes cano lo fueron: la difícil p>rticipación de la Ccmisión 

de Seguimiento y Evaluación, la cual asumió funciones de insi:ección ; 

el control del Gasto Público e incremento de los ingresos públicos y 

el control de los precios. 

(156) !bid. p. 6. 
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"CONCERTACict,; ~;..F.A .JL'NIO, JL1-I·) 'l .:i..c.osTO DE l9SC". 

l.- Durante los meses de abril y mayo, hastd la fecha la Caru.sión de 

Segu.i.mí.ento y Evaluación del Pacto de Solidaridad Econémica se 

ha mantenido atenta a la evolución de la econania del país a 

través de las diversas infamaciones presentadas por el 

Gobierno Federal y por los sectores obrero, campesino y 

ernpresar ia l • De manera particular se ha realizado una muy 

estrecha observación del rrovimiento ele los precios, ele la 

situación que guardan las finanzas públicas, ele los 

agregados rronetarios, las tasas ele interés y del mercado 

cambiar10. 

2 .- Del examen con Junto realizado por los sectores y el Gobierno ele 

la República destacan las siguientes conclusiones: 

a) La evolución ele los precios se ha mantenido dentro ele la 

trayectoria prev1 sta m:>strando una desaceleración 

notable como lo transcurrido durante el mes ele mayo. 

La tasa úe inflación registrada en abril llegó a 3.1 por 

ciento y se espera que en mes ele mayo se sitúe por 

debajo del 2 por ciento, lo que habrá penniticlo alcanzar 

las metas originales del Pacto antes ele que concluya el 

primer sanest.re del año. 

En cuanto a la canasta básica, el índice de precios 

correspondientes aumentó en l. 3 por ciento en el mes ele 

abril y se est:JJM que su incranenco en el mes de mayo 

será inferior al a. 5 por ciento. 

b) Por lo que hace a las finanzas públicas, las cifras del 

prJJOOr trimestre del año muestran un incremento en los 

ingresos públicos, en térnunos reales, de 9. 6 por ciento 

con respecto al misrro período ele 1987. Por su parte, el 

gasto programable del sector público presupuesta! 
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diS.T.l.m.:yó en tér::ur.cs reales en un 3. 7 e:cr c1ento 

durante el :n.:.srro lapso. 

e) El c~rtamiento del sector externo de nuestra ecananía 

también ha sido satisfactorio. Las exportaciones no 

petroleras han seguido evolucionando con un gran 

dinamismo al haber aumentado en un 24 por ciento en el 

primer trimestre de 1988 respecto al miszro período del 

año anterior. 

d) Los principales indicadores de política oonetaria, 

crediticia y cambiaría permiten apreciar un desarrollo 

de los principales agregados congruentes con los 

lineamientos de la estrategia antiinflacionaria 

adoptada, Destaca nuevamente en el ámbito financiero la 

solidez de las reservas internacionales del país y la 

fuerte tendencia a la baja en las tasas de interés 

activas, aplicables a los créditos bancarios, que han 

descendido en una gran parte de los casos alrededor de 

cien puntos porcentuales. 

3 .- r... evolución de la econanía, y particularmente del nivel de 

precios, en los últimos dos meses, ha confirmado que las 

decisiones adoptadas el 28 de marzo fueron las correctas. 

Así lo demuestran fehacientanente los diversos indicadores 

econánicos. 

Por todo lo anterior, los tres sectores y el Gobierno han decidido 

extender los tétmJ.nos de la concertación a los meses de junio, Julio y 

agosto. Esta decisión reforzafá la certidl.ll\bre de productores, y 

prestadores de servicios respecto a la evolución de sus costos, 

creando un ambiente econánico propicio para que no oodifiquen sus 

precios. 
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l.d estabilidad de precies 31:-~n:Jda, ¡· el act.:er.::!o ?C-!'3 .:.os ::¡eses de 

junio, julio y agosto, asegurará que los ccnsum.J.dores, a~ igual que en 

abril y ma~·o, puedan prever adecuadamente la estructura de su gasto. 

En razón de las consideraciones anteriores, los sectores y el Gobierno 

han llegado al sigu1ente 

ACUERDO 

l. - El Gobierno Federal no al!Tlentará durante los meses de junio, 

julio y agosto, los prec1os de los b1enes y servicios 

producidos por el sector público. 

2.- las autoridades financieras !T'antendrán fijo hasta el 31 de 

agosto, el t1po de camb10 del peso respecto al dólar. 

3. - Los sectores obrero y anpresar ial han tarado el acuerdo de no 

solicitar rev1s1ón alguna de los salarios mini.iros para los 

meses de junio, julio y agosto, por lo que los salarios mini.iros 

vigentes habrán de mantenerse en su nivel actual. 

4 .- Por lo anterior, la Secretaría de Canercio y F'anento Industrial 

no autorizará durante los meses de junio, julio y agosto, 

aumento alguno en los precios de bienes y servicios sujetos a 

control. 

5 .- Por las mismas razones no deberán tener aumento alguno durante 

los meses de junio, julio y agosto, los productos sujetos a 

registro por parte de la misma secretaria. 

6. - Tanando en cuenta que los índices de precios al conslllti.dor y al 

productor elaborados por el Banco de.México muestran que en el 

mes de abril bajó el precio de un buen número de artículos, que 

igualmente se puede esperar que en el mes de !T'ayo será !T'ayor la 

proporción de disminuciones, que algunos costos están bajando, 
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y que las c1rc:...:."1.star.ci.a.s del :;.er=ado contribuyen a l.3. 

estabilización de los precios, y a veces a su reducción, el 

sector empresarial, dentro del espíritu de an.unó a la firma del 

Pacto, considera pertinente que las empresas que puedan hacerlo 

disminuyan sus precios en beneficio del peder adquisitivo de 

los salarios . 

7 .- Los ajustes a los precios de garantia se harán de acuerdo con 

las exigencias del calendario agrícola, en los términos del 

Pacto de solidaridad Econérnica. El Gobierno Federal ratifica 

su canpraniso de mantenerlos en sus niveles reales de 1987 y de 

apoyar la producción del campo mediante otorgamiento de 

créditos suficientes y opJrtunos, a tasas de interés 

decrecientes y con una eficiente cobertura de aseguramiento. 

Para fanentar la capitalización del campo se ha autorizado la 

libre importación de maquinaria, implauentos agrícolas y equipo 

de transporte usados. El Gobierno Federal tarará las medidas 

canplauentarias que se consideren indispensables para ese fin. 

Los sectores obrero, campesino y anpresarial, y el Gobierno 

Federal, consideran que para consolidar los avances logrados es 

indispensable continuar los esfuerzos de seguimiento y 

concertación cuando rrenos hasta que concluya la administración 

del C. Presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Los sectores 

estiman de la mayor importancia la exhortación que en tal 

sentido les hiciera el Jefe del Ejecutivo, con irotivo de la 

concertación para los meses de abril y mayo, y coinciden 

plenamente en la necesidad de lograr, de manera con junta, el 

abatimiento de la inflación hasta niveles canpatibles con los 

paises con los que ~ice realiza la mayor proporción de su 

canercio internacional. 

Los sectores obrero, campesino y anpresarial. y el Gobierno Federal, 

ratifican en todos sus términos los canpranisos contraídos. 
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Al concluir esta nueva extensión del Pacto, las ccndicicries econémic3s 

unperantes en México, t=emu tieron suponer que el avance ooten1do al 

mes de agosto de 1988 nos f:ermitiría avanzar tcdavia rrds rápido, al 

grado tal de pxler ya no sólo abatir el índice inflacionario al 

mínimo, sino además acelerar el desarrollo y crecimiento del país en 

un corto plazo, ya que el canportamiento en la producción y empleo, la 

Balanza de Pagos, los Precios y las finanzas Públicas así lo 

dsnostraban al contarse para ese marento con datos precisos y 

confiables del primer semestre de ese año. 

2. 4 Acuerdo de Concertación para septiEITibre, octubre y noviEITibre de 1988. 

El 14 de agosto de 1988, se volvieron a dar cita en el lugar de 

costumbre los interlocutores que suscriben ahora la cuarta Etapa del 

Pacto, durante la que fueron extendidos los acuerdos previos para el 

trimestre "septiEITibre - noviEITibre de 1988", con la salvedad que se 

procuró fortalecer en forma directa el diezmado ingreso de los 

trabajadores, mediante el canpraru.so ernpresarial de "disninuir los 

precios de sus productos en un 3% en pranedio", medida que no fue 

adoptada de manera inmediata y general, sino que se fue dando 

paulatinamente hasta mediados de 1989. 

El Gobierno federal por su parte, eliminó el Impuesto al Valor 

Agregado o LV.A. (6%) aplicado a los medicamentos y productos 

alimenticios ¡>recesados, además del 30% en que se redujo el Impuesto 

5obre Productos del Trabajo, para quienes tuvieron ingresos de hasta 4 

veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo que vino a 

peonitir que la crítica situación, rrejorara un poco. Estas 

reducciones serían· canpensadas con medidas de austeridad fiscal y 

sacrificios adicionales del Gasto Público, todo lo cual benefició al 

consumidor en pranedio, en una disminución del costo de la vida del 

9\, 

Los sectores y el Gobierno de la República consideraron que el Acuerdo 
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dlc3nzado t=iropic.:.J.rÍ..i ¡_;na ..=a.L:a ;r..§.s .:i=en:uada de la Lrif:aci5n, lo que 

?J.ra ese m:mer.to nabía alcan.:ado :z:a los ::1veles ;.ás ba~os de los 

últimos 10 años, contribuyendo asÍITU.smo a una mayor incertidumbre 

res~to de 13 evolución futura de los precios y permitiendo una más 

adecuada Planeac1ón de los Gastos a efectuar por parte de los 

Consunu.dores, Productores y canerc1antes, que trajo consigo un 

limitado optilru.smo tal y caro lo señaló en ese nanento el Presidente 

Miguel De la :-\3dr id: 

"Lo que hemos logrado con el Pacto de Solidaridad Econánica ni 

es art1fic1al ni es casual n1 ha respondido a fines FOlíticos ni 

inmediatos. . . en este iranento, aún aquellos que presagiaban el 

fracaso del Pacto de Solidaridad Econémica, reconocen sus 

beneficios y también que el costo para los irexicanos ha sido 

inferior al que se hubiera producido dejando las cosas a la 

incercia y al libre juego de las fuerzas econémicas •.. abatir la 

inflación es indispensable para superar, gradual.rente, el 

crecinuento econáru.co y los ingresas reales de las clases 

laborantes del país.. . el objetivo fundamental es que el país 

recupere su capacidad de desarrollo y que se pueda seguir 

proporcionando a los irexicanos un ambiente de paz, libertad y 

democracia en una sociedad más igualitaria" ( 15 7) . 

El avance logrado no había convencido a muchos cc::mpatrictas quienes a 

consecuencia de la concertación se sentían afectados al habérseles 

limitado una sene de privilegios y concesiones a que se les tenía 

acostl.l!lbrados, a costa del sacrificio de los programas básicos, 

econémicos y sociales. 

Las condiciones de esta nueva extensión, esencial.mente consistieron; 

(157) PRESIDENCIA DE Lt\ REPUBLICA. Pacto de Solidaridad Econémica. Acuerdo 

de Concertación para septiembre, octubre y noviembre de 1988. México, 

1988. p. 6. 
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"CCNCERTACION p;.R,; SEPT!E:·tBP.E, CC!1.."llRE Y ~<OV!E:>IEP.E DE 19:>" 

l.- Durante los meses de Junio y Julio, y hasta la fecha la 

Ccxnisión de Seguinu.ento y Evaluación del Pacto de Solidaridad 

Econánica se ha man tenido a ten ta a la e vol uc ión de la econania 

del país a través de las diversas informaciones presentadas por 

el Gobierno Federal y por los sectores obrero, campesino y 

empresarial. De manera particular se ha realizado una muy 

estrecha observación del movimiento de los precios, de la 

situación que guardan las finanzas públicas, de los agregados 

mcmetarios, las tasas de interes y el mercado cambiario. 

2. - Del examen conjunto realizado por los sectores y el Gobierno de 

la República destacan las siguientes conclusiones: 

a) La tasa de inflación registrada en julio llegó a l. 7 por 

ciento, con sólo O. H en la segunda quincena respecto a 

la anterior. se espera que en agosto la tasa de 

inflación se sitúe en alrededor del l por ciento. 

bl Por lo que hace a las finanzas públicas, las cifras del 

primer semestre del año muestran un incremento en los 

ingresos públicos no petroleros de 9. 7 por ciento en 

términos reales con respecto al mismo período de 1987. 

Incluyendo los ingresos petroleros se registra una 

ligera disminución 0.6 por ciento en términos reales. 

Por su parte, el gasto programable del sector público 

presupuestal disminuyó en términos reales en 13.l por 

ciento durante el m.i511"C lapso. 

c l El canportamiento del sector externo de nuestra econanía 

ha sido satisfactorio. Las exportaciones no petroleras 

aunentaron en 19. ~ por ciento en el prllTler semestre de 

1988 respecto al rni511"C período del año anterior, 

manteniendo su dinami511"C. 
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d) tos princit)ales indicadores de polític3. rronetar1a, 

crediticia y cambiaria ~muten apreciar un desarrollo 

Ce los principales agregados congruentes con los 

lineamientos de la estrategia antiinflacionar1a 

adoptada. Las reservas internacionales mantienen un 

alto nivel y las tasas naninales de interés han seguido 

coadyuvando a la estabilización de la econan.ía. 

3.- La evolución de la inflación en los últimos meses refleja el 

éxito del programa y la eficacia de la concertación solidaria. 

Por lo anterior, los tres sectores y el Gobierno han decidido 

extender los términos de la concertación a los meses de 

septiBl\bre, octubre y noviembre. Esta decisión reforzará la 

certidumbre de productores, comerciantes y prestadores de 

servicios respecto a la evolución de la econanía. 

La gradual consolidación de la estabilidad de precios y el acuerdo 

para septiembre, octubre y noviembre, que prevé incluso disminuciones 

de precios, asegurará que los consumidores puedan planear 

adecuadamente la estructura de su gasto. 

En razón de las consideraciones anteriores, los sectores y el Gobierno 

han llegado al siguiente 

ACUERDO 

1. El Gobierno federal no aumentará, durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre, los precios de los bienes y 

servicios producidos por el sector público. 

2.- Las autoridades financieras continuarán manteniendo fijo, 

durante el período de esta concertación, el tipo de cambio del 

peso respecto al dólar. 
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J. El EJecut1vo federal eru.':irá un decreto que d1srrunu'!'ª• a ?d:."~Lr 

del lo. de septiembre al cero t=er ciento el lm!;luesto al Valor 

Agregado a los alllllentos procesados y a los medicamentos 

suJetos hasta ahora a una tasa 1111p0sitiva del por ciento. 

4. .Micional.mente, el EJecutivo Federal expedirá un decreto que 

desgrave en 30 por ciento, a partir del lo. de septiembre, el 

pago del impuesto sobre la renta a los ingresos que obt:engan 

las personas físicas en todo el país, que perciben ingresos 

equivalentes hasta cuatro veces el salario mínimo general del 

Distrito Federal. 

5 .- El Gobierno Federal, a fin de contribuir al fortalecimiento de 

la capacidad adquisitiva de los trabajadores, destinará los 

recursos que sean indispensables para el Fondo Nacional de 

Garantía y Fcment:o para el Censuro de los Trabajadores 

(FONi\CCTr) duplique el alcance de sus actividades. 

6. El Gobierno Federal, a fin de canpensar el sacrificio, fiscal 

que implican algunas de las medidas antes señaladas, mantendrá 

las finanzas en un sano equilibrio congruente con su programa 

anual. 

7. Los sectores obrero y anpresarial han tarado el acuerdo de no 

solicitar revisión alguna de los salarios mínimos para los 

meses de septiembre, octubre y noviembre por lo que los 

salarios míni.m:Js vigentes habrán de mantenerse en un nivel 

actual. 

8. Las organizaciones empresariales, reconociendo la necesidad de 

fortalecer el poder adquisitivo de los trabaJadores, se obligan 

a pranover activamente y recanendar a los industriales, 

canerciantes y empresarios en general que, mediante 

concertaciones de las cámaras de canercio e industria y los 

responsables de los precios líderes en cada rama, realicen a 
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más tardar el lo. de sept.:.errbre ?r6xL'T01 reducc1or:es en !~s 

precios de venta en las rr:ercancias de tal :ncxio que en prcrned10 

ponderado resulten de un 3 EX'r ciento respecto a los vigentes 

durante el perícxlo canprendido del 7 de julio al 7 de agosto 

del presente año, realizando un esfuerzo especial en los 

sectores alimentario y del vestido. 

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las 

organizaciones empresariales indicarán a los establecimientos e 

industrias que, en términos de ley, la reducción del IVA a que 

se refiere el punto J deberá trasladarse íntegramente en 

beneficio del consuru.dor lo que' se reflejará en los precios de 

venta al público. 

9. El Gobierno Federal y las Organizaciones de trabajadores por su 

parte, darán las instrucciones necesarias para que la misma 

p::>lítica de reducciones de pcecios se siga en las tiendas 

oficiales y sindicales con vigencia a rtás tardar el lo. de 

septianbre próximo. 

10. De acuerdo con el canpraniso del Gobierno Federal de mantener 

los precios de garantía de los prcxluctos básicos en sus niveles 

reales de 1987, dentro de los quince días posteriores a la 

firma de ese documento se precisarán en el seno del Gabinete 

Agropecuario, con la participación de las organizaciones 

campesinas y agropecuarias firmantes del Pacto, los criterios 

específicos para la fiJación de los precios referidos. 

11. Para los efectos de equilibrar las diferencias en prcxluctividad 

regional que afectan el ingreso de los prcxluctores, se alentará 

una política de estímulos específicos que será aplicada bajo 

los criterios que defina el Gobierno Federal en consulta 

permanente con las organizaciones campesinas y agropecuarias 

firmantes del Pacto. 
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Los sectores y el Gobierno Federal consideran ~i.!e ?Jra 

consolidar los avances 103rados es ind1sp:nsable c-:-ntinuar los 

esfuerzos de seguimiento y concertación cuando menos hasta que 

concluya la Adnunistración del ciudadano Presidente ~liguel de 

la Madrid H. 

Los sectores coinciden plenamente con el jefe del Ejecutivo, en 

la necesidad de lograr de manera con¡unta, el abatlmiento de la 

inflación hasta niveles semejantes a la de los países con los 

que México realiza la mayor proporción de su ccrnercio 

internacional. 

Los sectores obrero, campesino y ernpresarial, y el Gobierno Federal, 

ratifican en tcx:ios sus ténninos los canpranisos contraídos en virtud 

del !'acto de Solidaridad Econánica suscrito al 15 de diciembre de 

1987, en presencia del ciudadano Presidente de la República, y 

reiteran su voluntad de profundizar en el cumplimiento y desarrollo de 

todas las medidas y determinaciones adoptadas. 

3. 5 Concertación para el mes de diciembre de 1988. 

Con rrotivo del cambio del Ejecutivo Federal, los interlocutores 

deciden nuevamente suscribir una fase más del P.S.E., que abarcara 

únicamente el mes de diciembre de 1988, en el cual se contemplan los 

mismos canpranisos contraídos en las anteriores ampliaciones, 

destacando el hecha de que no se autorizcsn incrementos a los bienes y 

servicios del Sector PÜblico, a los precios sujetos a control y 

registro, ni a los salarios mínimos, con el propSsito do cumplir 

cabalmente con el ejercicio presupuestal de ese año. 

En esta última fase del Pacto, la econanía nacional reflejó síntcrnas 

favorables, situación que peanitió replantear la estrategia del 

Gobierno !'exicano ante la rígida postura de nuestros acreedores 
externos. 
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3. El ?acto ;:a.r.3. !a Es':.abilidad y Crecl..In..lento Eccnán.ico. 

J .1 La Concertación para. el ;:eriOOo ene~o- Ju.lle de 1989. 

Al ::.é.r:tn.J.no de la Mministración del Lic. ~\J.guel De la Madrid Hurtado, 

las condiciones propias no pe.r:tn.J.tieron que la poca o nula ccnfianza que 

se había adquirido a través de la Concertación Econánica continuara, 

razón por la cual el actual Presidente Constitucional Lic. carlas 

Salinas de Gortari, decidiera modificar a raíz las condiciones del 

Pacto, emitiéndose por tal rrotivo una nueva forma de concertar: El 

Pacto para la Estabilidad y Crecimiento El:onánico, misrro que fue !l'ás 

ambicioso que su antecesor ya que abarcó aspectos realmente im¡xlrtantes 

cano las perspectivas reales de la Renegociación de la Deuda El<terna, 

el aumento gradual de las exportaciones no petroleras, la 

desincorporación inmediata de aquellas Entidades de Organisrros no 

prioritarios del Sector Público, la reducción de las altas tasas de 

interés y sobretodo el ataque a la inflación. 

El gobierno inició su gestión apoyado en el P.E.S.E., instrumento que 

quiérase reconocer o no le sirvió de salvavidas, ya que gracias a éste 

se pudo Il'diltener confianza en los programas establecidos para resolver 

la crítica situación econánica, política y social que le fue heredada 

al Ejecutivo federal en turno, previa el Plan Nacional de Desarrollo 

que había de establecer las nuevas ccndiciones que conducirán al pais 

hacia una nueva etapa de desarrollo y crecl.Jlliento, que obtuvo al final 

un éxito inesperado, que aunque parcial, no por ello debe dejar de 

reccnocérsele, mism::> que estuvo basado principalmente en: 

a) El Control de las principales variables macroeconánicas. 

b) La disponiblidad de cuantiosas reservas en divisas acumuladas en 
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.::¡ La ccntenc1ón -:red.::.1=1a 'i :!el ~sto ?'.:ililico. 

d) Un alto ni•..-el de si.mvaluac1ón del peso. 
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e) Resc.!.ver las causas est.r~cturales a la inflac16n {el 

proteccionisrro y los desequilibrios de las Finanzas Públicas) por 

rredio de la LJ.beración Conercial y la Reestructuración del Sector 

Paraesta tal. 

Para algunos analistas econánicos (Centro Nacional de Información y 

Estudios Nacionales), el hecho decisivo en la caída de la inflación lo 

constituyó el control de precios, particularmente de los bienes 

producidos por las empresas públicas y privadas, pues son éstas, 

líderes en el rrercado, lo que en buena rredida les permite detenninar la 

formación de los precios en razón de su capacidad econánica, financiera 

y tecnológica e intervienen en la redistribución del ingreso al través 

del rrecanisrro de sus precios, de ahí que el Pacto se cuidó de 

garantizar el efectivo control de los mismos, ofreciendo a cambio 

atractivas utilidades reales rrediante las tasas de interéB y atacandc. 

operaciones especulativas contra el peso, a la vez que canpranetía a 

las grandes empresas. 

La suscripción del P.E.S.E. no logró en términos generales cancelar la 

elevación de los precios, a pesar de que el Sector Público asumió la 

Carga Financiera del Congelamiento de los suyos, mientras que los del 

Sector Privado siguieron a1.1T1entándolos en busca de su "realineación" y 

la corrección de sus ºdesigualdades 11
, apreciándose que en la propia 

estructura de precios relativos se acumularon desequilibrios difíciles 

de superar sin perturbar la tendencia descendente del nivel de. 
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inflación, o bíen, "sin abandonar la ~egulac1én de los precios 

valiéndose de la Concert:ac1ón o del :-Bndato Público", Los a Justes 

realizados en 1988 a los precios al conslil\J.dor pernutieron establecer 

una estructura de "Precios Relativos" más han:igénea, loqrándose 

reaJuStar algunos 

,. danésticos, salud 

esparcimiento, y 

referentes a muebles, aparatos y accesorios 

y cuidado personal, transporte, educac1ón y 

los relativos a otros servicios; continuar 

sobrevaluados los precios de ropa, calzado y accesorios; y mantenerse 

rezagados los de alimentos, bebidas, tabaco y vivienda. 

A raíz del ajuste realizado en los Precios al Constmúdor, ocasióno que 

durante 1988 la inflación anualizada por este rubro fuese superior a 

la registrada por los Precios Productor, cuyo rezago adicional de 

estas últimas se reflejó más en la Industria Petrolera, Maquinaria, 

Aparatos y refacciones, construcción, electricidad y otras industrias 

manufactureras, los cuales no pudieron crecer al ritmJ de los 

prmeros, ni corregir su desalineación. 

finalmente poderos resaltar que dentro de los únicos propósitos que el 

Pacto original.mente se propuso: acelerar la Apertura Ec:onánica y 

continuar con la reducción del Gasto Público y la Desincorporación de 

!as Entidades Paraestatales, sólo parc1almente logró inducir cierta 

disciplina en la formación de los precios internos, al prarover 

supuestamente una mayor eficiencia y productividad ante la canpetencia 

externa, y contribuir a corregir los desequilibrios de las finanzas 

Públicas, manifestándose sin embargo la vulnerabilidad de nuestro 

Sector Externo a partir de la Apertura Ec:onánica, al propiciar el 

debilitamiento de la Balanza carercial debido a las importaciones del 

Sector Privado, y a la caída de los precios internacionales del 

petróleo que hanos venido reseñando. 

Esta nueva forma de concertar, consistió fundamental.mente en: 
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"CCNCERTACICN ?ARA EL PER!OOO ENERO - JULIO 1989" 

l. A lo largo de los últimos rreses, el Gobierno Federal y los 

sectores obrero, campesino y anpresarial, han seguido atentos 

la evolución de la econcmia del país. De manera panicular han 

mantenido una muy cuidadosa observación del rovi.mlento de los 

precios y de la situación que guardan las finanzas públicas, 

los agregados ronetarios, las tasas de interés y el rrercado 

cambiario. 

2. - Del examen realizado destacan las siguientes conlusiones: 

a) La tasa de inflación ha mostrado una notable 

disnunución. 

En el curso de los últimos cinco meses el crecimiento de 

los precios fué en pranedio, del uno por ciento mensual. 

El gran avance logrado en el abatimiento de la inflación 

fue alcanzado sin propiciar una recesión aguda. se 

estima que el crecinu.ento del producto interno bruto al 

cierre de 1968 sea positivo, aunque moderado, 

b) Las cifras disponibles permiten prever que el cierre de 

las finanzas públicas en 1988 será satisfactorio. En 

¡>articular el superávit primario del sector público se 

situará en casi 8 por ciento del producto interno bruto, 

a pesar de las condiciones adversas que han debido 

enfrentarse, ccm:i la disminución del precio del petróleo 

y el aumento del valor de las i1nportaciones de granos, 

entre otros factores desfavorables, 

Para canpensar la disminución de los ingresos públicos 

<especto de la previsión original, el gasto programado 

fue ajustado a la baJa en poco mas del l. 5 por ciento 

del producto bruto, respecto al programa original. 

c) Las exportaciones no petxoleras han tenido, durante el 
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año er. curso, un ccrnport.a.m.l.em:o sat1~fact.:Jr10. Sin 

embargo, la bal.an:a de ?dgos ha s1.:.J J.fect..3.da 

desfavorablemente por 1,,·ar1os faccores, entre los que 

destacan la caída de los precios del petróleo, el alza 

de los precios internacionales de ciertos productos de 

origen agropecuario, de los cuales se unp::>r't.afl 

cantidades considerables, la elevación de la tasa de 

interés en los mercados financieros del exterior y el 

fluJo negacivo de crédito externo. 

3. - Frente a estas circunstancias, los sectores coinciden en la 

necesidad de concertar un programa econánico de transición que 

fortalezca la capacidad negociadora del país con los acreedores 

del exterior, y garantice la estabilidad econánica gradual y 

pemanente es necesario abordar el problema de la deuda externa 

conforme a los criterios expresados por el Ejecutivo Federal en 

su discurso de tana de posesión. Asim.isoo, será preciso 

adoptar rredidas cambiarias, crediticias y de finanzas públicas 

que propicien un mayor aumento en las exportaciones no 

petroleras y una rroderación de las importaciones. En razón de 

las consideraciones anteriores, los sectores obrero, campesino 

y BTipresarial, y el gobierno han llegado al siguiente: 

ACUERDO 

l. Las iniciativas de Leyes de Ingresos y Proyectos de 

Presupuestos de Egresos, que el Ejecutivo Federal saneterá el 

próxinD 15 de diciembre a la consideración del H. Congreso de 

la Unión, serán congruentes con el propósit.o de mantener un 

balance de las E inanzas públicas canpatible con la 

consolidación del a.batimiento de la inflación, de mantener la 

estabilidad de precios y de sentar las bases para la 

recuperación gradual y sostenida del crecimiento econánico. 
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2. En :rater1a de ?rec1cs y =ar1fas del sectcr ;;úblico no ~abrá 

incremento alguno en los prcductos que inciden :nás 

sign1ficac1vamente en el gasto del consumidor, tales caro 

electricidad, gasolina y gas danéstico. Sin anbargo, ¡;.ara 

coadyuvar el saneamiento de las finanzas públicas, se 

efectuarán aunentos y tarifas de bienes y servicios produc1dos

p:>r el sector público, referidos a la industria y al canercio, 

que presentan rezagos considerables y que dan lugar a subsidios 

de dudosa justificación social y econán.lca. 

3. En cuanto a la ¡:olí ti ca cambia ria, se iniciará, a partir del 

primero de enero, una rrodificación diario del ti¡:o de cambio a 

un rit.rro que continúe haciendo p::>sible, a quienes efectúen sus 

inversiones en pesos, mantener un mejor rendimiento que el 

obtenible de inversiones en otra oonedas. El ti¡:o de cambio se 

ajustará a razón de un ¡:eso diario, en pranedio, a partir del 

primero de enero y hasta el próxi!TKJ 31 de julio de 1989, sin 

abandonar el propósito de estabilizar el tipo de cambio en el 

año, s1 las circunstancias lo pe.mu.ten, preferiblemente antes 

del término de la presente concertación. 

4. Se rrodificará la estructura de los aranceles a la importación 

¡;.ara disminuir la dis¡:esión actual y contribuir a la 

eliminación de las distorsiones propiciadas por los 

diferenciales vigentes. 

5. El sector anpresarial recCJTIE!ndará a sus agremiados que absorban 

el aiinento salarial, al ajuste del tipo de cambio y los 

allrelltos de precios y tarifas, manteniendo los precios vigentes 

a esta fecha; y en cuanto a los productos cuyos precios se 

encuentran SUJetos a control oficial o registro, la Secretaría 

de <:arercio y FCJTIE!Oto Industrial procederá a examinar los casos 

excepcionales en los que pudieran existir rezagos extre!!Kls que 

pongan en serio riesgo el abasto de bienes indis¡:ensables para 
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ld p:iblac1ón, o la ex1s::.encia nusma. c!e la industiia o act.1•;idad 

econémica de que se trate. El análisis corresp:>ndiente deberá 

saneterse a la consideraci6n de la Caru.sión de Seguimiento y 

Evaluación, que resolverá lo conducente. 

El Gobierno Federal iniciará de inmediato un progrdll'd de 

alcance nacional para eliminar medidas de requlacién econánica 

que generen costos injustificados u obstaculicen 

innecesariamente a los particulares en su legítimo derecho de 

desarrollar la actividad econérni.ca que eliJan, siempre que sea 

lícita. Para el efecto se establecerá el programa 

correspondiente en la Secretaría de Canercio y Fanento 
Industrial. 

se ratifica el derecho que asiste a los sindicatos para 

realizar las revisiones normales de sus contratos colectivos de 

trabajo. 

8. El Gobierno reitera su voluntad de impulsar una mayor 

productividad en el cam¡:o para elevar los ingresos y el nivel 

de vida de los campesinos. En particular, se otorgarán 

estímulos regionales para que los productores se beneficien con 

el Progrdll'd de Apoyo a la Canercialización EJidal. 

De acuerdo con el calendario agrícola se revisarán con 

oportunidad los precios de garantía correspondientes al ciclo 

otoño - invierno. 

Hasta entonces, y con el fin de no afectar la econania de los 

agricultores, no se aurentarán los precios de los fertilizantes 

ni los de la energía eléctrica que se utilice en el banbeo de 

agua para riego, Los productores agrícolas habrán de 

beneficiarse iguallrente al lt'diltener en su nivel actual los 

precios del diesel. 

Las partes convienen en integrar una Canisión de Seguimiento y 
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Evaluación de las cbl1·'33.c1cnes .::;t:e han .:-ontraído en este ?ac:.c; 

seguimiento y evaluación que se realizarán con la profundidad y 

periodicidad que las partes estimen pertinentes. 

Con la firma del presente Acuerdo, los sectores obrero, campesino y 

empresarial, junto con el gobierno federal, ratifican su voluntad de 

trabaja·r unidos, de manera concertada y solidaria, en la solución de 

los problanas de México. 

Se firma este Acuerdo en Palacio Nacional a los doce días del mes de 

diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el ciudadano 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta extensión del PECE, se suscribió por los mism:is representantes de 

los sectores productivos del país, participantes de la última 

extensión del PSE, con la sal vedad de que ahora f ir:maba caro testigo 

de honor, el actual presidente de la República, Lic. carlas salinas de 

Gortari. 

La principal característica de esta rroctalidad, lo constituyó sin duda 

alguna la manera en que fueron convocados los representantes de los 

diversos sectores, ya que el Ejecutivo federal de acuerdo a su 

investidura constitucional, delegó en la persona del Secretario del 

TrabaJO y Previsión Social. el contenido económico - jurídico de las 

nuevas condiciones del país y de los objetivos trazados en el ideario 

económico - politice de la actual l'dnu.nistración que fue visto de 

buena manera por el sector empresarial preferentanente. 

La ocasión fue aprovechada por el Gobierno federal para ratificar una 

vez más la alianza entre los factores que intervienen en la vida 

económica del país, de cuya aceptación se logró obtener un ambiente de 

confianza para la presente administración. 
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Este ~rcqrarra .;:.c:r.:r.~co -:e -:=3r.s1::!.Ón l..: ;ier:l..l :iS 3l ::.Ub1erno tecier.al 

ccnt.1.~1..;ar ::en la ?.enegoc1ac1én :.e la Dei..:.da. :."'H.err.a, la cual ::r:sen~5 

aspect.os muy álgidos ocas1onado5 ;:or la rec1ente ?JSlc1ón que adoptaren 

los principales acreedores, quienes conforme se fueron dando los 

pr.uneros avances en la econanía nacional, iban accediendo a las 

propuestas hecr.as ¡:or la Con.isión Negociadora Mexicana que en ciertos 

m:rnentos no descartó la ¡:osibilidad de retirarse de la mesa de 

negociaciones integrada ¡:or los representantes de más de 500 Bancos 

Internacionales y que gracias a la intervención directa del Tesoro 

Norteamericano, lcqró conseguir el aval de los dos principales 

Organisros Financieros del orte: El Banco Mundial y el fondo 1-t>necario 

Internacional, que a la ¡:ostte permitirían llE09ar a buen término la 

11Usma. 

Dentro de est.os primeros siet.e meses del P.E.S.E., se integró la 

Canisión de SegulllU.ento y Evaluación, presidida, ¡:or el Secretario del 

TrabaJO y Previsión Sccial y canpuesta con los representantes del 

Congreso del Trabajo, la confederación de Trabajadores de México, la 

Confederación Nacional C!lmpesina y el consejo Coordinador Elnpresarial. 

Asim.ism:> se conformó un Secretariado Técnico, a cargo del cual se hizo 

cargo el Subsecretario B de la referida Secretaría y los representantes 

designados por los diversos interlocutores, mism:is que vienen 

sesionando en fortM rE09Ular cada 15 días (a excepción de alguna 

circunstancia extraordinaria que amerite su inmediata atención), a 

quienes les corres¡:onde en forma directa conocer de las desviaciones 

que se susciten y tana.r las medidas pertinentes para evitar el desvío o 

desfasamiento de las ¡:oliticas u objetivos plasmados en la 

Concertación. 
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En las Ent.:.:!ades Federa~n·as, :J. C..:cru..s1~n está intcgradd ?-Jr el 

G.:Jbernadcr estatal i' l.us represen:..lntes ie ~:Js sectores ?3t"tl.:.!.pant.es, 

con faculeades e.xcraordinar13s pdra =1Ctuar ,;!e inmeói..J.to en la 

corrección de tedas los problemas ~e presenten en la producción, 

carercialización y consum::::i de los bienes y servicios SUJetos al 

P.E.S.E. y que pudiesen afectar su buen desenvolvimiento y que para 

julio de 1989, reflejara variaciones en el I.N.P.C. del l.0% respecto 

al mes anterior, 10.4% en relación a diciembre de 1988 y 16.8% 

anualizada y por su parte el I.N.P.P. había arro¡ado l.H respecto a 

junio de 1989, 8. 3% en relación a diciembre de 1988 y 9. 8% de 

inflación anualizada. 

El salario núnim:l vigente al 31 de diciembre de 1988 S 7 ,008 .00 se vió 

incranentado a partir del lo. de enero de 1989 en un 8% S 7,569.50 y 

en un 6% a partir del lo. de julio siguiente ($ 8,025.90) cuya 

variación anual significó un aumento salarial del 14.5%, situación que 

reflejó desventa¡a ante el indice inflacionario y la consecuente 

aclJTlulación de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, 

ante lo que los voceros oficiales anunciaron que: 11no son tiempos ni 

para el popullsmo ni para el dispendio", lo cual significaba que no 

era el manen to de pensar en la abundancia o en soltar amarras, sí es 

que en realidad se desea vencer inercias de todo orden. 

Las importantes bajas en las tasas de interés canpensaron el rezago 

que se tenia en este terreno y permitió, aligerar en parte la pesada 

carga gubernamental de su deuda interna, constituyendo un nuevo 

elanento para canbatir la inflación, que se había frenado por el 

elevado costo financiero de las empresas. Otro ingrediente que se dio 

caro respuesta a la concertación, lo fue sin duda el anuncio del 

retorno de importantes capitales, que dejó ver la confianza de los 

particulares y concretamente de los inversionistas que a fuerza de 

golpes directos y fracasos en la conducción econáni.ca se había 

resistido a aparecer desde hacia algunos lustros atrás. 

Del conjunto de medidas firmes de ajuste estructural tendientes a 
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!ograr un despegue del crec1 .. miento econánico mexicano, de:::;tacaron las 

Reformas Tr1buta=1as enc.am..tnadas elinunar las d1stors1ones ¡• 

establecer incenc.1vos ddecuados para la inversión, meJor.=i.r la 

ccmpetencia externa, fanentar el ahorro y ag1l12ar la distribución del 

ingreso. Dentro de las primeras, en el período enero - julio de 1898, 

se modificó el Sisteira de Impuestos a los dividendos de las Sociedades 

para desalentar la evasión fiscal y fanentar la reinversión de 

utilidades, se redujó el Impuesto sobre el Ingreso de las Sociedades 

de 39 .2% al 37%, y se estableció una nueva carga impositiva a las 

Elnpresas. del 2% y se disnunuyó el núiooro de categorías de Impuesto 

Sobre la Renta personal. Respecto a la Liberación Financiera se 

intrOOuJeron mecanism::>s para hacer m3s atractivo el Ahorro Financiero 

y meJorar la Asignación del crédito, que sin embargo no fueron 

suficientes para hacerle frente a los movimientos que se gestan en el 

ámbito Internacional. 

Aunado a lo anterior, el deterioro en el superávit canercial también 

se explica p:>r el aún alto crecimiento en las i.mp:>rtaciones, a pesar 

de los múltiples intentos que se dieron a lo largo de esos primeros 

siete meses para lograr una tendencia descendente en el ritmo de 

crecimiento de las canpras tanto de bienes de consumo cano de uso 

intermedio y capital. Se llegó al e.'<ceso de ~rmitir el ingreso al 

país, de artículos de dudosa calidad, que debido a lo bajo de sus 

precios, atraJeron la preferencia del consumidor nüc1onal, el cual no 

se percató del grave daño que le hacia a la industria mexicana, misma 

que a pesar de no haber alcanzado aún el nivel óptimo en el control de 

calidad de su producción, se vió desplazada frente a los artículos 

"chatarra" extranjeros, tal y caro en su o¡;:ortunidad lo manifestaron -

los representantes de las diferentes cámaras industriales y de ccmer-

cio na17ionales, quienes a la fecha se encuentran en una postura caute

losa ante la canpetencia externa. 
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julio de 1989, en Palacio ~;acional fe.e suscr.lt..a su Pri.~ra. E:xcens.tón, 

participando en ella los representantes cúpula de los miseros sectores 

que re;ula.rmente lo venían haciendo, en la cual se renovaron 

canprc:rru.sos contz"aídos al inc10 de la Actual ACnunist=ación, destacando 

ahora que la bat:alla contra la inflación fue intensificada y fueran 

enfocados todos los alientos disponibles hacia la Recu¡:eración 

Econé:mlca Nacional, en base a los lineami.entos establecidos ya 

es¡:eci.flcarnente en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que 

consideró cOTO vital el reconocimiento de las e.x¡:eriencias obtenidas en 

los casi 18 rreses de Concertación y que para julio de 1989 había 

arroJado resultados halagüeños que fueron considerados el punto de 

partida paro l""rar la favorable consolidacién de un sano y justo 

crec:Uru.ento en las estructuras del país. 

Destacan de sobrenanera el reconocimiento p::ir vez prl.rnera de tres 

líneas fundament:ales: 

l l W. Establli:ación conunua de la Econcmia. 

2 l W. ,>mpliación de los Recursos Dis¡:onibles para la Inversión 

Productiva. 

3) W. lbiernización. 

Además de ello esta nueva fase presenta muchas innovaciones de regular 

trascendencia que pueden apreciarse mejor en su propio contenido: 
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"CONCERTAC:CN P.~RA E!. ?ERICD) c::MPPnn:oo E:·:T?J: EL :..::. :E AGCS-:'.} 

CE 1989 Y EL 31 DE :A.ARZC f:E 1990 " 

l. El pasado J l de mayo e 1 Presidente de la República dio a 

conocer a la nación el Plan Nacional de Desarrollo, insr:runento 

fundamental que habrá de orientar los esfuerzos del gobierno y 

de la sociedad en los años por venir. 

2. La esuategia que el Plan ha propuesto para el logro de los 

grandes ObJetivos nacionales es la m:dernización de la vida 

nacional y hacer frente a los nuevos retos econánlcos y 

sociales, mediante la realización simultánea de amplios 

esfuerzos de concert.ación y de un eJercicio rn:x:ierno de la 

autoridad. 

3. La recuperación econánica del país, a la que el Plan Nacional 

de Desarrollo convoca, se apoya en tres lineas fundamentales de 

p:>lítica econánica: 

La. estabilización continua de la econanía. 

La ampliación de los recursos disponibles para la inversión 

productiva. 

Ll rocdernización. 

4. Avanzar en el logro de estas metas supone renovar el 

cunplimiento de los ccmpranisos que los sectores obrero, 

campesino y anpresarial, y el gobierno federal han mantenido, 

durante los meses uanscurridos del presente año, para llevar 

adelante el Pacto para la E.stabilidad y el crecimiento 

Econánico. E.s la respuesta concreta de los sectores al llamado 

del Presidente de la República. Significa consolidar el 

abatimien~o de la inflación en una etapa crucial para el país, 

en la que se sentarán las bases para una recuperación gradual, 
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pero ür:ne ·¡ sostenida, de :.l a.ct1v1dad eccnémlca ?dora pr:;,ceger 

el p::der adquis1t10.·o de los salarios y fortalecer, rr.ed.1ante ld 

concertación, el ccmpran.iso de los sectores de aFOyar la 

estabilidad econéxru.ca interna y la negociación de la deuda 

externa. 

S. El enorme esfuerzo real1zado en las concertaciones de los 

úl t.i.m:>s dieciocho meses, se ha traducido en una reducción 

significativa de la inflación. Este esfuerzo ha tenido el más 

amplio reconocimiento interno y externo. 

6. Los positivos resultados alcanzados durante el presente año 

superan las previsiones formuladas al inicio de la concert:ac1ón 

vigente, y constituyen una finre base que alienta el esfuerzo 

que de.bem:ls desarrollar en el futuro. Cabe destacar lo 

s1gu1ente: 

a) La tasa de inflación se ha mantenido en niveles 

reducidos, sin que se hayan presentado prob1E!ll'as serios 

de desabasto. 

Este resultado en canbinación con el desliz cambiario de 

un peso diario en pranedio ha permitido que el tipo de 

cambio haya conservado su canpetitividad. 

b) La producción industrial ha nosttado un mayor dinamismo 

al previsto originalmente. En el pasado mes de abril, 

el volúmen de producción fue 5. 5% mayor que el del ttU.smo 

mes. 

En 1988, y en el período enero - abril el incremento 

anual observado fue de 2.8% en pranedio. La producción 

manufacturera, en el primer cuatrimestre del año, creció 

J. 7% respecto al nusmo lapso del año anterior. 

c) Los indicadores preliminares de inversión también han 

m::istrado una evolución favorable; el índice de inversión 
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fiJa que tncluye bienes de caµitaL ~ac1cna!::s : 

imt::ortados, y de construcc1ón creció 3. L.:I'.3. :3..sa anu.Jl de 

6.5% durante el primer trimestre. Este ccrnp:irUUJUento 

es satisfactorio, si se considera la meta anual de 

crecimiento econánico del l. 5 p.:>r ciento. 

d) Lii balanza canercial arrOJÓ un superávit de 233 miUones 

de dólares en el primer trunestre, y la cuenta corriente 

experwiento, en ese lapso, un déficit rrenor que el del 

esperado para el año, resultados que reflejan un 

c011p0rtanuento adecuado respecto a las previsiones 

anuales de la balanza de pagos. 

eJ Liis finanzas públicas arrojan resultados globales 

altamente satisfactorios en relación con las 

previsiones. Según datos oportunos al mes de abril, el 

superávit econátuco primario del sector público sum5 

15 .6 billones de pesos, cifra superior en ui. en 

términos reales, a la corresp:::>ndiente al mismo período 

del año anterior, mientras que el défici~ financiero 

alcanzó 8.2 billones, que es inferior en 6H, en 

tétmJ.nos reales, al del miSll'O período del año anterior. 

Este e011p0r~ento es acorde con el que se anticipó en 

la Ley de ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 1989. 

fJ El Gobierno ha iniciado recientemente, un ambicioso 

programa de desregulación econémi.ca, al que se 

catq;Jranetió en la concertación vigente. Los resultados 

positivos observados en la primer etapa del pro:,rama han 

permitido liberar a la industria de restricciones 

inconvenientes en el envasado y en la presentación de 

sus productos, lo que le pennitirá 1Myor flexibilidad en 

la adquisición de los insl.m:ls fundamentales para el 
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desarrollo de sus ac~.:.;;1,:,;.i.:es. 

g) Los sectores firmantes del Pacto y Gobierno Federal han 

¡x:xhdo c:anprobar, igualmente, la acción de los gobiernos 

de los estados y de las autoridades municipales para 

procurar la estabilización de los precios y para 

resolver otros importantes problemas de la econanía, 

tanto a nivel nacional CCJTO local. 

7. I.D.s partes finnantes del Pacto están concientes, sin an.bargo, 

de que la estabilidad deseada en materia de precios aún no se 

consolida, y que resulta particularmente importante en estos 

m:mentos perseverar en la tarea canún para afianzar lo logrado. 

oentro de este propósito, la experiencia de los últimos meses 

en rrater1a de concertación ha sido un elemento esencial. Así 

lo considera el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 cuando 

sostiene que "la concertación ha m::>strado su eficacia para que 

la sociedad, motivada por el consenso y expresada su 

responsaoilidad en canpranisos claros, surre esfuerzos para 

obtener resultados significativos en la realización de sus 

metasº. 

8. tos resultados satisfactorios obtenidos en la primera 

concertación del Pacto para la Estabilidad y el Crecimlento 

Econán.ico y el llamado que formula el Plan Nacional de 

Desarrollo para mantener el canpraniso firme de los sectores en 

la consolidación de la estabilidad de precios, al tiempo que se 

avanza en el proceso de rrodernización, que se abate la 

transferencia neta de recursos al exterior y que se amplía la 

disponibilidad de los ll\l.smos para la inversión productiva 

constituye elementos de peso que los sectores y el gobierno han 

tanado en consideración para prorrogar el Pacto para la 

Estabilidad y el crecimiento Econán.ico hasta el 31 de marzo de 

1990, bajo los siguientes 
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ACUERDOS 

l. El gobierno federal reitera su canpraniso de mantener una 

estricta disciplina en las finanzas públicas, para lograr el 

superávit primario previsto en la Ley de Ingresos y en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

2. El sector público mantendrá sin rroc:hf icaciones sus precios y 

tarifas. 

3. El tipo de cambio se ajustará a razón de un peso diario, en 

pranedio, a partir del próxi.Jro lo. de agosto de 1989 y hasta el 

próxi.Jro Jl de marzo de 1990, sin abandonar el propósito de 

estabilizar el tipo de cambio tan pronto caro las 
circunstancias lo permitan, preferiblemente al vencer el 

térnuno de la presente concertación. 

4. En el ámbito de sus atribuciones, el sector empresarial se 

canpranete a respetar y a no rrover los precios, así caoo a 

proporcionar un abasto suficiente y oportuno de los bienes que 

produce y canercializa. 

5. El gobierno realizñ"á un esfuerzo de particular importancia 

para concertar, con el sector correspondiente, 9rograrnas de 

modernización integral en las cadenas de producción y de 

canercialización de bienes básicos, con el objeto de resolver 

problemas de estructura, de reducir costos de producción, y 

de elevar la productividad y de evitar, así. que problemas de 

ineficiencia se traduzcan en presiones para el IrOvimiento de 

los precios. Los programas incluirán medidas específicas de 

desregulación para apoyar a las industrias que lo requieran. 

Los casos excepcionales que pongan en riesgo la existencia 

misma de la industria o el abasto de la rama correspondiente 
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de Segul."nl.ento i' E\:aluac ión, con el t in de 3.do9tar l.Js 

dete!'m.l.nac1ones que se esti..'tlen t:ert1nentes. 

6. LJs sectores cbrero y empresarial reiteran su voluntad de 

procurar el sostenuru.ento, en las revisiones contractuales, de 

un clima propicio a la negociación en la más amplia libertad de 

las partes. 

7. El gobierno federal revisará el marco que regula las 

irop:Jrtaci.ones, con el fin de evitar fenérnenos de canpetencia 

desleal. Se establecerán normas precisas para que las 

unportacicnes Cllr.lplan con los nusmos requisitos de calidad que 

se e.'<igen a los bienes danésticos, ¡;;ero en ningún rrc:rnento se 

utilizará esta medida con fines proteccion1stas. 

8. El gobierno se canpranete a profundizar en el proceso de 

desregulación econánica, con medidas concretas que pranuevan la 

c~tencia y prcductividad. Se p.:>ndrá énfasis en el sector 

del transporte, con el ob¡eto de estimular una mayor calidad y 

oportunidad de estos servicios y de reducir los costos que hoy 

implican para la sociedad. Asimisrro, se dará especial 

.i.mpJrtancia a la modernización del sector financiero. 

9. El gobierno se propone apoyar decididamente el desarrollo y la 

rrodern1zac1ón del campo para aumentar su pro:iuctividad, y, 

consecuentanente, el ingreso real de los campesinos. 

se otorgarán estímulos regionales, en particular a los 

productos de menores ingresos de las zonas temporaleras, para 

la práctica del barbecho poscosecha, para la ccmercialización y 

para la ejecución de obras de infraestructura que incrementen 

los rendimientos. 

La revisión de ios precios de garantía y de canercialización se 
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hará con c,;.X>rtt:.n1dad, de acuerdo con el calendario agrí.col.a, 

procurando en =ada caso, su .mntenLiúento en términos reales. 

Se praroverá la concertación entre pro:iuct.ores y consumidores 

para la ccrnerciali:ación de los productos rurales. 

Con el fin de coadyuvar a la econanía de los agricultores, se 

mantendrán en su nivel actual los precios del diesel y de la 

energía eléctrica para el riego por banbeo. 

En cuanto a los prcrluctos pecuarios, se pondrán en práctica los 

pro;¡ramas que garanticen su desarrollo. 

La mcdernización del campo es un objetivo fundarrental, por ello 

el gobierno y los productores atacarán a fondo los problemas 

estructurales que afectan la producción y la productividad. 

El propósito básico es recuperar gradual y sostenidarrente la 

rentabilidad del sector agropecuario y forestal, con el fin de 

dar certidumbre a la inversión de prarover el crecirruento de la 

oferta y del ingreso rural. 

10. El gobierno federal y los sectores productivos, en congruencia 

con la alta jerarquía que el Plan Nacional de Desarrollo otorga 

al problema ecológico, y con el fin de evitar deterioros 

irreparables del medio ambiente y de la producción, concertarán 

con los gobiernos de los estados y con las autoridades 

municipales la ado¡x:ión de las medidas que se consideran 

necesarias. 

11. Las partes firmantes ratifican su voluntad de vigilar 

estrechamente el cumplimiento de los acuerdos pactados en esta 

Concertación por medio de la Canisión de Seguimiento y 

Evaluación, la cual deberá reforzar sus actividades, en 

coordinación con las canisiones estatales para permitir el 

ccnocUniento oportuno de los problemas que se presentan, y para 
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adcpt.ar las detec-:u.naciones ..:or.ducer.tes. 

El proceso de concertac1ón social r.a p:rnu.t1do 3.og=os notJbles. 

La reafinnac1ón de la voluntad de concertar, reflejada en la 

extensión del Pacto para la Estabilidad y el Crecinuento 

Econémico hasta el 31 de marzo del próximo año, es un nuevo 

testllt'Onio de la unidad y de la solidaridad de los mexicanos, 

que coadyuvará seguramente a la no:iernización y al creclJ1U.ento 

sano de la econanía del país, 

se fil:ma este acuerdo en Palacio Nacional a los dieciocho días 

del mes de Junio de mil novecientos ochenta y nueve, ante el 

ciudadano Presidente de los Estados Unidos !olexicanos. 

En el mes de noviembre de 1989, se presentó ante la H. cámara de 

Diputados el Documento inticulado "Criterios Generales de Política 

Econáru.ca para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la federación, correspondientes a 1990 11
, en 

el cual se esp:cif ican los lineamientos a seguir en materia econánica 

para el año actual, de los cuales se distinguen cuacro objetivos 

generales: 

"I. Consolidar y fon.alecer los avances de la estabilización de 

precios. 

II. Reafirmar la recuperación gradual del crecinuento econánico 

sostenido. 

III. Ampliar los recursos dirigidos a la inversión. 

IV. Elevar el bienestar social". ( 158). 

Para lograr avanzar en la Consolidación de la Estabilidad de Precios 

1158) BANCA CREMI, S.N.C. "Cremi Infame Econánico, dicianbre 1989", Afio V, 

No. 4. México, 1989. p. 6. 
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se basará en ur.a .:!1;m..lm:.:::iér. Cel céf!.clt ;'l.s::3l, :..J1d "?0llt.1c3 

!-bnetar1a Congn;eno;e" 'i el Esfuerzo Concertado de !..:is Sect..::ires 

Productivos. SObre la actividad econánica se espera alcanzar una casa 

de crecllrti.ento superior a la dinámica p:>blac1onal, cuya expansión 

a.unque axxierada, habrá de refleJarse en aumentos de bienestar social. 

Para reafinra.r el creclílUenta econán..ico sobre bases sólidas, se 

buscará mantener un ambiente propicio para la inversión, mediante 

políticas claras que generan certeza y confianza en la evolución 

futura de la econan.ía, continuándose precisando en qué sectores y 

~reacios es necesario adecuar la regulación econánica para fanentar 

procesos prcductivos y canerciales más eficientes en beneficio de la 

sociedad en su conJunto. 

La política de Gasto Público para 1990 responde a los objetivos 

siguientes: 

a) Contribuir al equilibrio fiscal en apoyo de la Estabilidad 

de Precios, cano condición para que el desarrollo se 

refleje de manera permanente en rreJores condiciones de 

vida. 

bl M:xlifícar la Estructura de las Erogaciones para atender más 

decididamente las responsabilidades fundamentales del 

Estado, cano son las de pranover el Bienestar SOcial y 

Asegurar la Infraestructura Pública necesana para la 

recuperación del crecim.lent:.o. 

Los primeros resultados obtenidos de la evolución econánica estimada 

para 1990, reflejaron durante el primer trimestre de este año, un 

incremento en el producto Interno Bruto del 1. li (a diferencia del año 

anterior que había sido de l. 9% l, explicándose este CClllpOrtamiento en 

base a las altas tasas de interés registradas al final de 1989 que 

frenaron la inversión Privada. 
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Durar.te marzo el I.~J.?.C. 3wr.ent5 l.6~ tl.3~ :;cr !...;s :r.d1:;e5 ::e l.3 

Banca ~lacl.onali:ada, cs~cíf lC.3.!T'.ente el Inic:.-::?e :-lensuai de Banca 

cran.i, S.N.C. abril 1990) lo que resultó en ~a Inflac1ér. Ac~ulada je 

8.1% en tanto que la anual se situó en 2~.5'!, en dar.de 13 var1ac1ón 

mensual se d1ó a consecuencia del alza de algunas frutas y legunbres, 

así c<:m:> el costo del Alquiler de Vivienda. ?ar su pari:e el I.N.P.!'. 

creció en 0.9\ en relación a febrero de 1990, llegando con ello la 

Inflación Acumulada a 6.6%, nuentras que la anual fue de 18.6%. 

Debido a la diferencia que registra el I.N.P.C. en relación a los tres 

estratos con niveles econánicos reconocidos para la determinación del 

índice inflacionario (familias con ingresos de hasta un salario nún.im::> 

de una y tres veces el salario, y con ingresos superiores a tres veces 

el salario mínimo) y a las seis reglones econánicas en que se 

encuentra dividido el Territorio Nacional (Frontera Norte; Noroeste¡ 

Norestei Centro-Norte¡ Centro-Sur y Sur), se realizaron actos de 

particular unportancta para concertar con cada uno de los Sectores 

concertam:es, Pr03ramas de ~ernilación Integral en las cadenas de 

producción y canercializac1ón de bienes bá.stcos, tendientes a la 

resolución de problemas de estruci:ura, a bajar los cosi:os de 

prooucción, elevar la productividad y disminuir al máxiJro posible los 

problana.s de ineficiencia que vienen transfoanándose en presiones para 

el rrovinueni:o de los precios !problema agudo de nuestra sociedad) que 

incluyen desde ese mism:> rranento medidas es-pecifica.s de desregulac1ón 

¡:ara apoyar a las industrias que así lo requieran y que se encuentren 

en grave situación o puedan provccar el desabasto regional o nacional, 

encarendándosele su vigilancia y cumplimiento a la ya referida 

Canisión de Seguimiento y Evaluación, misma que deberá conocer 

oportunamente los problemas que se llegasen a presentar y adoptar las 

determinaciones que se es tunen pertinentes. 

El Gobierno Federal obligó estrictamente a las Dependencias y 

Entidades a que durante la vigencia de esta exi:ensión, pactaran los 

canprcrnisos en materia de Mquisiciones y Arrendamieni:os de Bienes 
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:·!ue::les :· ?res:..a.:;.or.es .:e 3~r·::.:.;.::is cel.'lc!cr.adcs :::n :.es ~lsi:'.cs, -:e 

confor:r.i.::ad con :.0 .;or.c:ercado las dr..a.ra.s de Ir.duse!'ia ccn 

d1snunuc1én del 3'!.. Ce igual manera se 9rocedió en lo referente a las 

Cbras Públicas, en la que no fueron aceptados incranent.os p:Jr ajuste 

del ti¡:o de cambio o en los precios y tarifas del Sector Público, 

aplicándoseles a las estm.ac1ones resE=E:Ct1vas un descuento del 3. 5% de 

disrn.inuc1ón total, concertando con la cámara de la Construcc1ón 

medidas concretas de desregulación que pernutan preservar la 

prcxluctividad y apcyen programas de IT'Cdernización y canpetitividad, 

aplicándoseles por lo tanto a las estimaciones de obras que amparen 

trabaJOS eJecutados entre el lo. de agosto de 1989 y el Jl de marzo de 

1990, un descuento del 2% de disnunución total, siendo crnipetencia de 

las Entidades y Dependencias hacer del conocimiento de estas medidas a 

los proveedores y contratistas, así caro al interior de las mismas, 

correspcndiéndole a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación la respcnsabilidad de vigilar su correcta observancia. 

3.3. ConcertacJ.ón para el ¡:.eríodo abril - julio de 1990. 

Antes de ccncluir 1989 las partes ccncertantes deciden suscribir el 

día 3 de diciE!Tlbre, la Segunda Extensión del P.E.C.E. con vigencia 

hast11 el 31 de JUlio siguiente, resultado el hecho de haberse logrado 

cierto abatimiento de las causas fundamentales de la inflación, a 

pesar de persist.ir la expect.ativa de un repunte de los precios, un 

crecimiento importante en la demanda de crédito del Sector Privado y 

fuertes presiones para generar las divisas suficientes con el fin de 

hacerle frente a los canpranisos impcstergables de la abultada Deuda 

Externa. 

Durante el primer trimestre de 1990 se notó cierta prudencia, debido 

al taror de que ante una baja en las tasas de interés tanto naninales 

ccm:> reales, se incrementará de manera muy importante la demanda de 
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créd¡ t.o del sec~-:.r ?r l '.'.1do, así cr:..."'fr'O en la rr.anera en que :-,¿:.;;. :::: •:en ía 

enf.rent:ando el pago de .su deuda externa, en forma t.il .:;t.;e ?dL~-.::l.d .:;i:.e 

no había existido renegociación alguna, necesitando además divisas 

adicionales por 1.300 millones de dólares, en virtud de su 

participación directa en la canpra de "Bonos Cup5n Cero" y para la 

redención del "Prest:.omo Puente" que nos fue otorgado a finales de 

1989. 

Inesperadamente al iniciarse el presente año nadie esperaba que la 

inflación lograse sobrepasar el 25t anual ya que la mayoría consideró 

que durante el mismo lapso ésta no llegaría ni al 20i, originado por 

el hecho de que el Gobierno federal había por fín decidido después de 

7 años atacar las causas fundamentales de la presión inflacionaria 

(Déficit Fiscal y Apertura Econérnical, resultando de ello que ningún 

indicador apuntara hacia un nuevo crecimiento generalizado de los 

precios, lo cual permitió percibir una perspectiva distinta para los 

siguientes meses con el consecuente beneficJ.o para nuestra econanía 

interna. 

A partir de abril se consideró oportuno drenar hacia el Sector 

Econémi.co los beneficios de la Renegoc1ación del Débito Exterior, que 

en última instancia se verá reflejada en dos importantes aspectos: 

a) Una menor deranda de crédito por parte del GObierno 

federal. 

b) Los flu3os esperados de divisas serán menos negativos por 

los beneficios de dicho proceso, generando una menor 

presión del Banco Central por acumular reservas 

Internacionales. 

En él supuesto caso de que tedas estas medidas concertadas llegasen a 

darse, podría permitir que la inflación se presem:ará en un 1.2% 

mensual que vista et. un año hacia adelante, representaría un índice 

inflacionario inferior al 15\, rranento a partir del cual puede 
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~nsarse que no se pu-eda !..:x;=ar L.ina inflación ~111ua.!.t.:ada de 

un sélo díg1 to. 

CONVENIO POR EL QUE SE EXTIENDE HAS'l'A EL 31 DE JULIO DE 1990 

EL TERMIOO DE: U\ CONCERTACION VIGENI'E 

1. L:>s sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el 

Crecimiento econémico y el Gobierno Federal consideraron 

pertinente evaluar los avances en el proceso de estabilización 

de la econanía e identificar los obstáculos que aún persisten, 

a la luz de los lineamientos de poli ti ca y perspectivas que en 

materia econérnica se contemplan para el próxiiro año. 

2. Ccmo resultado de este exámen y dada la favorable evolución de 

la econanía en el curso de 1989, los sectores han decidido 

reafii:mar el propSsito de seguir avanzando en la consolidac~ón 

de la estabilidad de precios y la recuperación gradual de la 

actividad econémica, y han convenido en extender el plazo de la 

Concertación vigente hasta el 31 de julio de 1990, con los 

siguientes 

A C U E R D O S 

l. El Gobierno Federal mantendrá su canprcrniso de observar una 

estricta disciplina en las finanzas públicas para lograr los 

fines de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para 

1990. 

2 • L:ls sectores obrero y anpresanal recanendarán a sus 

respectivos representantes ante la Ccrnisión Nacional de los 

Salarios Mini.Iros apoyar las propuestas que les formulará la 

Presidencia de dicha Canisión para: 

Otorgar a los salarios mini.iros un increnento del 10% con 

vigencia a partir del 4 de dicianbre. 
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?.at.1:!..=.J..:- l.1 v:.ser.c1.3., .3 ~r':lr del t= • ..::e ~ne!:.'.:o ,je U9C•, 

de los ;3al;j;r1os mío.unes dt:tccw..i.nué.o~ de ac1.:erdc .:en el 

punto a.n c.er ior. 

3. El sector anpresarial recanendará a sus agremiados que los 

nuevos salarios m.ín.i.rros que detennine la canisión, se hagan 

efecu vos a part1r del lo. de dic1embre. 

4. El atmento al que se refiere el punto 2 anterior, no será 

extensivo a los salarios contractuales. I.Ds sectores obrero y 

anpresar1al reiteran su voluntad de procurar el sostenimiento, 

en las revisiones que les corres¡::ondan, de un clima propicio a 

la negoc1ac1ón en la más amplia 11bertad de las partes conforme 

al espíritu de este Pacto. 

5 . El Gob1erno Federal redoblará esfuerzos para identificar, 

analizar y ?reponer las soluciones que correp:indan a los casos 

a que hace referencia el acuerdo cinco de la Concertación 

vigente. 

6. tos sectores obrero, camp:sino y empresarial recanendarán a sus 

representantes ante las Cani.siones Estatales de segui.mlento y 

Evaluac1ón que procuren vigilar estrechamente el cumplimiento 

de los acuerdos pactados y desarrollen, con¡untarnente con los 

gob1ernos estatales, una mayor capacidad resolutiva frente a 

los problemas locales. 

7. Las partes convienen en que seguirán vigentes los términos de 

la concertación suscrita al 18 de Junio de 1989. 

se firma este convenio en la residencia oficial de Los Pinos el día 

tres del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el 

e.Presidente de los Estados Un1dos Mexicanos. 
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La eco::crr..ia :-:-.e:u·:-.J.na -:..:ve .:;t;e enfr~r.t:..lr :nú:-:.1;:les c:ir.t.r3.t.!.~~cs ,:h .. :~J...'1te 

el prLi:er semestre .;le i..:?90, entre l,,)5 ·=;;ales .scc!'esa~1er:m el "3~'T.er.to 

inflac1onar10 del l.N.?.C. q'..:.e l.iegó al 15.~?, y el l.~.?.?. se s1t.t:ó 

en 9.6%¡ derivados de la revisión de ciertos precios pl!blicos y 

priv .... dos a raíz de la reciente Concertación anticipada para la Tercera 

fase del P.E.C,E. l 27 de mayo) en donde algunos productos clave cerno el 

de las gasolinas subieron hasta 12%, la energía e!éctr1ca en pranedio a 

6. 0%, lo cual ocasionó incertidtmlbre en el sentido de que se logre un 

crecimlento mayor al del año pasado y que la inflación sea rrenor tal y 

cerno se lo proponen los prónosticos gubernarrent.ales, que pareciera 

canbinarse tcdo ello con "la fatiga de los sectores Concertantes" (que 

cequ1ere necesariamente de mayores bríos entre éstos, aderá.s de 

Contemplar medidas no•:edosas) , aumentos en los ferrocarriles y 

a.utopistas. 

Se notó un estancamiento en las exp:>rtaciones no ¡;::etroleras, un 

incranento en las importaciones de Bienes de capital por la mayor 

actividad econánica nacional y la pérdida de canpetitividad relativa 

del tipo de cambio al haberse autorizado un deslizamiento de SO.SO 

diarios del peso frente al dólar, acción calificada por expertos 

financieros caro "instnmento anti1nflacionario", ?Jtencialmente audaz 

que pxlría presentar signos alentadores en precios clave y otras 

variables, pero vulnerable por la fragilidad del Sector Externo, en lo 

cual tienen que considerarse circunstancias adversas relacionadas con 

la actividad econáni.ca de Estados Unidos y el precio del petróleo: la 

canpetencia entre la Unión i'<nericana y Europa por atraer flujos de 

capital, particularrrente de Japón, lo que presiona al alza a las tasas 

de interés internacional, con el consabido deterioro de las reservas 
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Se 1 a¡;:cycs; ::ei :.erá::d::se 

al ace1::e y .:;;eres -;_¡e susta..nciJ.lrnente r.o l.c 3.':"lerl::en, :·a .:¡t.:•2 .:i~lu ::;e 

mmtendrán los estr1cta.rnente necesarios caro los que benefician al 

censuro de leche y tortilla, revalorizándose gradualmente y 

restructurando la distribución de básicos baratos que se efectúa .e_ 

través de la cadena de T1endas Conasupo, las cuales pasarán a ser 

abastecedoras de únicamente entre y lO prcductos de consumo 

"superbásico" y no rMnejarán ninguna otra línea mis de distribución, 

pretendiendo que sus prec10s se apeguen a la realidad c:anercial en 

vías de acabar con los permanentes desequilibrios en la distribución, 

canercialización y los precias al cansum.idor final, ya que: 

" • . . Los subsidios son pinzas que habrál je ir reti..rán:iose -

con cautela, de fonna que no se desequilibre la inflación y se 

pueda estabilizar el novi.miento de los precios, ya que de lo 

cont.rar10 se tiende a increment:ar los subsidios hasta que 

prácticamente es imposible sostenerlos y es cuando se genera 

presión sobre el abasto, hasta que es necesario incrementar 

fuertemente los precios a los consumidores, de forma que la 

desaparición paulatina y la reorientación de los subsidios es la 

vía directa para estabilizar los precios" (159). 

Continuó la decisión gubernamental de congelar el salario núnino para 

1990, lo cual para algunos analistas en la materia provocó que el pxler 

( 159 ) MUOOZ RIOS, Patricia. "sólo se Mantendrán los Subsidios 
Estrictamente Necesarios: SECOF!~ El financiero. México, 6 de julio de 
1990. p.18. primera sección. 
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resulta lr.adr...:.s!.o:.e :· :1.:..;ir.:-ant.e: 

tan s5lo .ie ener":i de 1988 a. l• fec:ia - lo. de ~ul10 de 

1990 - el ¡icder adqu1s1uvo ha d1snunu1do en 38 ~r ciento )' para 

dicierJ:re, de no otorgarse ai..:mento salarial, cc:mo se ha previsto 

inicialmente, alcanzará el 4i p:>r ciento, de acuerda con la 

inflación estimada r:or el Taller de !~dicadcres Eccném.icos de la 

Facultad de Econania, de la lJ.N.A.N., para este año, la cual 

ascenderá a JS por ciento. 

En el sexenio de Miguel de r.... Madrid )' en lo que va de la actual 

Mnu.niscrac1ón, se han perdido las dos terceras partes del p:der 

adquisitivo. Con los 10,080 pesos que hoy constituyen el salario 

mínilro, sólo se puede can¡:irar el 35 ~r ciento de le que consunian 

los obreros en 1982 con los 290 pesos que en esa época 

representaban el míni.'110. 

Desde entonces, los precios han aurrentado en rrás de 100 veces y el 

salario solamente en 36.. Para recuperar el ~er de can¡:ira de 

1982, se requiere un aumento de 18 nti.l 720 pesos (185 Por ciento), 

con lo cual el mini salario llegará a ser de 28, 800 pesos, cantidad 

con la que se cCITl»ra la nti.srna cantidad de prcductos que podian 

adquirirse en 1982 con 280 pesos. 

Señala que en unos cuantos años se ha des~Jado a los tr.J.bajadores 

de más de la mitad de sus ingresos: en 1976 participaban en el 

ingreso nacional en un 40.6 ~r ciento. Hoy, es menos del 20 ¡;or 

ciento. Por ello, agregan. es im~stergable un aument:o salarial -

a la brevedad ~sible. Los obreros deberán exigir, cano mínim:>, 

un aunento que les petmita la recuperación del poder de canpra 
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i:erdido en los úlc.L110s seis meses" \160). 

Todo lo anterior se ha venido conjugando de tal forrTIQ que en verC:ad al 

iniciarse el segundo semestre de 1990, los criterios or1g1nalmente 

reconocidos ccm::> válidos deben ser cuestionados a la luz óe la razón y 

la justicia. 

Si bien es cierto que las medidas adoptadas son indispensables para 

ayudar a canbat1r los desajustes de nuestra econanía, también lo es el 

hecho de que la población laborante de nuestro país ya no puede seguir 

subsistiendo con estos salarios los cuales no alcanzan a satisfacer de 

ninguna manera los míni.mos indispensables de un Jefe de Familia, del 

cual dependen alrededor de 3 o 4 personas, independientanente de los 

incrementos que se siguen dando en los precios, a consecuencia cie la 

falta de solidaridad del canerc1ante en general. 

Considero peligroso continuar con esta práctica deshonesta, ya que la 

inconformidad fúpular no pcxlrá mantenerse [Xlr mucho tiempo, y se 

puede ranper la unidad nacional, cuya fragilidad está expuesta a los 

resultados satisfactorios o no de los responsables de la 

Mninistración actual, quienes deben considerar antes que nada, que la 

inconformidad social latente ya rebasó los niveles institucionales, 

tal y cano puede apreciar.se con el desconocimiento de los 

representantes de organizaciones obreras, las constantes 

manifestaciones callejeras, los resultados electorales en los diversos· 

municipios y entidad.as federativas. 

(160) VEL."5C'O 1'DLINA, carlos. "En 3 años el salario Aumentó 230.51, a su vez, 

la Inflación se Elevó 442i\' ovaciones. Primera Ed. t>'é:<ico, 9 áe julio 

de 1990. p. l. Sección Financiera. 
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3 • ..; C,:)nce::--:ac1én ;.ara el f:erl-~do .3.gcsto .:e 1990 - enero de 19:?1. 

Por inc1at.1va del ?res.:..C.ente c0nst1t.uc.:.::-nal' el dí.:l 27 de :r.a:·o :ie l9~J' 

se suscribe la Cuarta Etapa, del P.E.C.E., en el Salón Molf:J ~pe= 

Mateos, de la Residencia Oficial de los Pinos, a la que concurren los 

representantes de los tradicionales Sectores concertantes, hab1indose 

sostenido durante el referido acto p:>r parte del Prltner Mandatario, 

que: 

el él<ito del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 

Econánico, se debe a que las partes han cumplido y porque ha 

tenido la flexibilidad suficiente para resolver las diferencias 

con oporcunidad, racionalidad y sentido equitativo. TOOos debem:>s 

de poner de nuestra parte. TOOos debem:>s cumplir y apoyar el 

Pacto. Sus ObJet1vos están en el interés de tOO.os, pe.ro 

princ1pa.lrr.ente en el verdadero interés de la nación. 

Es p:>s1ble plantearnos esta meta más ambiciosa y proponernos un 

nuevo esfuerzo, p:irque est.arr0s en meJores condiciones econánicas y 

el Pacto contribuye a la unidad nacional, l' que junto con la 

solidaridad entre los sectores han demostrado sus bondades caro lo 

muestra la mayor estabilidad y los aumentos rroderados de precios. 

A pesar del éxito que hemos alcanzado en materia de inflación, los 

mexicanos queraoos vivir con niveles más bajos que los actuales. 

Para lograr ese objetivo de reducir la inflación que tanto afecta 

a los que menos tienen, el Pacto asume hoy nuevamente la 

iniciativa, ello con la reducción del deslizanuento carnbiario 

diario de un 20 por ciento, pudiendo ser mayor en el futuro. 

El menor ajuste del tipo de cambio al que hoy nos cc:rnprometemos es 

consecuencia de un fortalecimiento en las finanzas públicas y de 
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=:ir.d1c!cnes :r.ás establ~s ;::e ios ;:r:nc1;:ales ~ndicadcres 

cuenta corriente, un más moderado .:rec.uruento de la activ1.:!ad y la 

solidaridad rencvada en los sectores prcduct.ivos, costituyen el 

contexto general propicio para reducir el deslizamiento y con ello 

abatir la inflaci:5n. 

El Pacto debe verse caro un grupo de medidas congruentes que 

incluyen más disciplina en el gasto, a)ustes rrcderados en los 

precios y tarifas indispensables, ccmpatibles con el canbate a la 

inlfación y al meJoramiento del medio ambiente y el saneamiento de 

las finanzas púolicas, con mayor esfuerzo de los sectores p::>r 

elevar la productividad y distribuirla equitativamente. 

No varrús a confor.narnos con los avances actuales, redoblaranos el 

paso en el canbate a la inflación y así abriranos el horizonte de 

oportunidades por el que tanto hemos trabajado. Llevaranos a 

~xico a niveles de mayor Justicia y a ocupar un lugar en el 

concierto de las naciones" (1ó1). 

IA.s opiniones al res~to, de los diversos representantes sindicales 

discrepa.ron mucho entre si ya que mientras el Secretario General de la 

C.T.M., Fidel Velazquez Sánchez, descartó la posibilidad de: 

"que las bases trabajadoras lleguen al estallamiento social al -

no haberse consegu1do un aunento salarial, c.iebido a que estas 

pueden resistir más a"'1entos de _precios y nada al salario, la 

prueba es que ha resistido durante una década, y ahora ya con la 

(161) SERAANIA ALVJ\REZ, t.ízaro. "Se Firmó la CUarta Etapa del P.E.C.E!' El 
Nacional. México, 28 de mayo de 1990. p.3. Primera Sección. -
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·esperanza de no quedarse ahí . .. 11 

En esta nueva fase del P.E.S.E., se ponderó la reducción de la 

inflación lograda y la disminución del crecimiento de los precios de 

tasas de cerca del 160\ hace apenas un par de años. a niveles que 

oscilan alrededor del 20% en la actualidad, la reducción del déficit 

financiero del Sector Público de 12. 3% en 1988 a cerca del 5. 0%, así 

caro la implanentac1ón de rredidas novedosas, caro la ,.Estricta 

evaluación y seguimiento de los objetivos concertados", sobresaliendo 

de rrenera muy especial el Acuerdo para la Elevació11 de la 

Productividad, por rredio del cual los Sectores Obrero y Patronal, 

fortalecerán la ampliación de los procesos de capacitación y 

Adiestramiento. 

Manás el G:Jbierno Federal se canpraretió a mantener una auténtica 

Disciplina Fiscal; reducir el desliz del tipo de cambio de $ 1.00 

diario a $ 0.80 y autorizar un aumento de entre 6.0% y 12.0\ en los 

precios de los energéticos, para consolidar el abatimiento de la 

inflación y propiciar el Crecimiento Econánico, lo cual puede 

apreciarse m3s analíticamente en el te.'l(to íntegro transcrito 

enseguida. 

1. tos sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el 

Crecimiento Econánico y el Gobierno Federal, tonando en cuenta 

el ténnino con la ccncertación vigente al próxilro 31 de julio, 

consideraron conveniente analizar los avances en el proceso de 

estabilización de la econanía y establecer los acuerdos y 

canpranisos indispensables para orientar la acción de los 

di versos sectores. 

2. tos sectores reafirman su convicción de . que el objetivo 

fundamental es consolidar el abatimienco de la inflación. Los 

resultados de la renegociación de la deuda externa, los avances 
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logrados er. !.a d1srrur:i.:.c15n en l.a.s t.:i53S je interés, el 

favorable desern9eño de las finanzas píilil1c.;is y l,;s legres 

alcanzados en el ~roceso de modern1::ación de la e:ccncmia, han 

creado condiciones propicias para la .:onsecuc1ón de ese 

Ob)etivo. 

AslJTI.isroo, los sectores han constatado los avances 

significativos en la reducción de la inflación c¡ue se han 

logrado IOOdiante los diversos acuerdos de concertación y que 

han permitido disminuir el creclllUento de los precios de tasas 

de cerca de 160 por ciento, hace apenas algo rr.3s de dos años, a 

niveles que fluctúan alrededor de 20 por ciento en la 

actualidad. De rranera particular, los sectores han concluido 

que es necesario proseguir en el esfuerzo por mantener sanas 

las finanzas públicas. El déficit financiero del sector 

público ha pasado de alrededor del 16 por ciento del producto 

en 1987, al 12. 3 por ciento en 1988 y al 5 .8 por ciento en 

1989, reducción que ha continuado a lo largo de 1990. Debe 

destacarse que en 1989 el sup:ráv1t primario de las finanzas 

públicas alcanzó, en tél1n.lnos reales su valor histór,ico más 

elevado. Por otra parte, las diversas acciones de cambio 

estructural y rrcdernizacién se han reflejado en un meJOr 

desenvolvimiento y en meJores perspectivas de la econcmia. 

4. Los sectores han coincidido en que la evolución positiva de la 

econcmía, producto en buena medida del esfuerzo de concertación 

y seguimiento del pacto, así caro las perspectivas favorables 

en cuanto al canportamiento de la inflación --caro resultado de 

estos acuerdos-- aconsejan disminuir el ritmo del deslizanu.ento 

cambiario para contribuir a la consolidación del abatimiento de 

la inflación y coad\'UVar así a la recuperación gradual de los 

salarios reales. Las partes estiman igualmente, que los 

acuerdos que ahora se tanan respaldan la oportunidad de esta 

medida, y que, en cuanto las canisiones lo penni tan, deberán 
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hacerse redu::c10,""'..es ad1c1cnales durante 13 vigencia je esta 

c:::r.cert.ac1é~. 

5. La caru.sión de SegulJlli.ento y Evaluación del Pacto ha efectuado 

una labor permanente para analizar la evolución general de la 

econanía y de los precios en particular. En esta instancia se 

han p:mderado y resuelto satisfactoriamente los problemas que 

se han presentado. A nivel local, las canisiones estatales han 

reforzado igualmente las acciones de concertación y 

segulmiento, de los problanas locales. Por ello, los sectores 

han llegado a la conclusión de que es necesario que dichas 

canisiones fortalezcan sus laOOres. 

6. Caro resultado de exámen general de la evolución de la econanía 

y tcrnando en cuenta los elementos antes señalados, los sectores 

han convenido en extender la concertación vigente hasta el 31 

de enero de 1991. con la inclusión de los siguientes: 

A C U E R D O S 

l. El Gobierno Federal mantendrá su cc:mpraniso de observar una 

estricta disciplina en las finanzas públicas para lograr los 

fines de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para 

1990. 

2. I.Ds sectores obrero y empresarial convienen en suscribir un 

Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad que 

deberá contanplar las acciones conJuntas que amros sectores 

desarrollarán para tal fin a nivel de rama y anpresa. De 

manera particular, se consideran programas específicos para 

ampliar significativamente procesos de capacitación y 

adiestramiento, en especial el adiestramiento en planta, 

conforme a los requerimientos del mercado de trabajo. El 

Acuerdo incluirá, igualmente las previsiones necesarias para 
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d1st.r1ouyan en ::onr.a ~.:;u1:.-1t1v3. W suscr1?=1ón ..:!el :ru&w se 

r.ará en un e:ila:o no ma.yor de óü días a partir de es-:a facha. 

3. El logro de las metas que el país se ha prepuesto y el avance 

en las que el propio Pacto persigue, requieren del 

mantenimiento de un cllJTla de paz social. ws partes firmantes 

ratifican el propósito inalterable de que las relaciones de 

trabaJO se desenvuelvan dentro de la Ley y se se e.xcluyan la 

violencia y las soluciones e.xt.raJuridicas. 

4. En atención a que :.a evolución previsible de la balanza de 

pagos es favorable debido entre et.ras razones a l.J.s menores 

transferencias al exterior resultantes a la negociación de la 

deuda externa y a que, en virtud de los presentes acuerdos, se 

esperan menores !?resiones de costos, los sectores firTMnte y el 

Gobierno federal. consideran que es ¡:asible disminuir el rit:ITD 

del deslizamiento carnbiar10 ;:ara contr1bu1r a la consolidación 

del abatimiento de la inflación. En tal virtud, las 

autoridades han determinado que el tipo de cambio se aJuste a 

razón de ochenta centavos diarios en pranedio a parcir del 

próx:uno 28 de maya. En concordancia con los propósitos 

formulados i:or las partes en concentrac1ones anteriores, y en 

la medida en que las condiciones lo peI!1Utan, se harán 

reducciones adicionales en el ritmo de deslJ.zam.iento cambiario 

durante la v1genc1a de esta concertac1ón. 

5. Los sectores firmantes están de acuerdo en que durante la 

vigencia de las concertaciones es necesario examinar las 

solicitudes de corrección de precios de bienes y servicios. En 

los casos que puedan afectar el salario real de los 

trabajadores se realizará el estudio socioeconémico 

corres¡:ondiente ¡:or la canisión especializada que se inteqre 

para tal fin. 

6. Con el propósito de robustecer las finanzas públicas y correqir 
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el cr:eci:rue:--:::; exces1•:c de .!.3 ..:!.er.a.:-.da de ener7é.:1cos, .:;.ue t1ene 

consecuencias r.egat1vas t3nto en la balanza ccrnerc1al .:cxro en 

el medio ambiente, se realizarán aunentos m::dera.dos en los 

precios de algunos energéticos, en los tér.ru.nos de la 

concertación. 

En atención a los graves problemas ecológiccs y a la necesidad 

de contar con trans¡:or'te público no contamlnante, especialmente 

en las grandes zonas metropolitanas y fronterizas, se sugiere a 

Petróleos Mexicanos y a las autoridades locales la adop::ión de 

acuerdos específicos que contribuyan al misiro fin. 

El sector E!Tlpresarial, tanando en cuenta la disminución de 

otros elanentos de coseo tales cano la reducción en las tasas 

de interés y en el ritm:1 de deslizamiento cambiaría, se 

canpranete en el ámbito de sus atribuciones a absorber estos 

incrementos y no re;:ercutirlos en los precios de los bienes y 

servicios. 

7, Con el prop5s1to de generar la certidumbre necesaria para el 

desenvolvimiento del sector agropecuario, de prarover una 

adecuada rentabilidad del misro I' de coadyuvar a que los 

productores cunplan con los canpranisos adquiridos en el Pacto, 

el Gobierno Federal aplicará distintas medidas de p:llítica de 

canercio e.xter1or que se traduzcan en una reducción de costos 

para el sector. 

8. El Gobierno Federal y los sectores productivos deberán 

reforzar, de acuerdo al programa respectivo, el canbate a las 

prácticas desleales de canerci9 exterior. 

9. Los sectores obrero, campesino y empresarial encaniendan a sus 

represent.amoes ante las Conisiones Estatales de seguimiento y 

Evaluación, persistir en la vigilancia del cumplimiento de los 

acuerdos pactados y ccntribuir así. a una mayor capacidad 

resolutiva frente a los problemas locales. 
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11J. Sah·o los :.1=;.;er::::s 3n::es -:m.:.~c1J.ccs, .. 3.s pdr:.es :::r:. :.e:-.~:--. -=r; 

que seguirán 1;1gen=es los :ér::-.ir:.os ::e LJ. concer~ac1én s,.;5.:::-:::..:i 

al tres de d1c1eirbre de 1989. 

El informe sobre la sit.uac1ón econéxru.ca de los pruneros seis meses 

de 1990, dada a conocer por el Banco de Méxicc, refleJÓ un aumento del 

I.N.P.C. de 2.2% en el mes de junio, consecuencia de las alzas 

registradas en el alquiler de vivienda, gasolinas, pan blanco y de 

dulce, servicios médicos, frijol, transporte y diversos alimentos, 

cuya acunulac1ón alcanzó un 15 .2%, lo cual hizo indispensable 

replantear la estrategia a seguir para el segundo semestre de este 

año, ya que al no enconc.rarse la inilac1ón tcdavía cent.rolada, repuntará 

en un grado rrayor que el de 1989, ya que pearanecen repnillidos algunos 

t:recios que det:en ser liberados, s1t:.uac1ón que reafu:nó la ws1s de 

algunos analistas econémicos en el sentido de que la meta para 

conseguir niveles inflacionarios s.uru.lares a los 1nternac1onales 

tcmará más de un año, a pesar de lo sat1sfact.or10 que ha funcionado el 

Ft:03rama. de Est.ab1li:ac1ón Econémica, ya que se esr;era una "Burbuja 

Inflacionaria" de alrededor del 2.01' para el mes áe ¡ulio, l.Sl. para 

agosto y n para los meses restantes del año, desde un enroque oficial 

opunusta, que difiere a los índices señalados por diversas 

consultorías privadas, que estl.IMn que alcanzará tasas cercanas del 

30% anual, que hechará por tierra el 15. 3 que las mis.-ras autoridades 

habían fijado para 1990. 

Lo anterior ha obligado a que los anpresar1os consideren caro una 

obligación, el continuar absorbiendo en la medida de sus 

posibilidades, la elevación de costos de producción, mientras que la 

clase trabajadora seguirá en su mayoría subsistiendo con salarios 

deprimidos, a menos que se logre avanzar en la reactivación de la 

prcxiucc1ón y desenvolvimiento de las ar.presas nacionales, cuyas 

inversiones públicas y privadas sean lo suficientemente adecuadas, se 

logre mantener a medias el ambiente canpetitivo dentro de las 

políticas globalizadoras prawvidas por el Gobierno Federal. las que 
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rec:cru.endan -=s~cí: .!..:.:i.¡:enc.e 3 l.3. ::--.1:::...i':l'.'d ?!: !.'.«.::da .:5.r...::- l.J:: :a::; 

''Estrategi.as de Pl3.r.e3.c1ón Eval.1,.;ac1ones je ?royect.os ..:.nuales" 

inclusive de as;:eceos ad.m.ln1stratJ.vos, para evitar un f:OSlCle cierre 

en las unidades pr.::duct.1vas. 

Por otra parte, el I.N.P.P. aumentó en Junio 1.2% en relación con mayo 

inmediato anterior, con lo que la inflac.ión acumulada sanestral fue de 

9.6>, en donde el Indice General 'lensual por Destino de los Bienes de 

la Demanda Interna crecieron l. n (de ellos los de censuro familiar 

aumentaron l.8% y los de inversión 1.3%), lo;¡rando las exportaciones 

un -2. n debido a la caída de los precios del petróleo y sus 

derivados. 

Por Origen de los Bienes los precios de la madera, papel e imprenta se 

incrementaron 6. Ot, el de los quL-nicos, hule y plásticos 4. 4, los de 

la eleci:ncidad 2.5%, los de alimentos procesados, bebidas y tabaco 

2.n, lo& de te.xules y prendas de vestir l.5%, los de vehiculos y 

material de transporte 1.3, los de la construcción l.1%, los del 

cemeni:o, vidrio y otros l. O, los de metales básicos y derivados O. 9%, 

los de la rtklqurnaria y aparatos 0.6•. 

Contrastando con las metas trazadas en forma oficial durante la 

presentación de los 11 Cr1ter1os Generales" en noviembre pasado, las 

perspectivas para 1990 expuestas por las principales Empresas 

Consultoras (C.E.E.S.P., C.A.l.E.-I.T.A.M., 'lacro Asesoría Econémica, 

B.I.M.S.A., Bufete de Praroc1ón Industrial y C1erne.'<-Wharton), muestran 

w1a dispersión imp:irtante en diversos rubros: 

a) En materia inflacionaria muestran un rango que va de 

20.l\ a 26.8%. 

b) ta actividad econánica, el rango presenta un crecimiento 

del producto Interno Bruto entre el 2.5% y 3.8%. 

c) Sobre el tipo de cambio, se incorporan los lineamientos 

de la poli ti ca econé:mica establecidos en la Renovación 
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.:!el ?.E.3.C:. de: 

a la ut1l1:ac1ón de diversas det1n1c1~nes .:ie ::.;o .ie 

carncio concrolado q\.:e re;:or':d el Banco de :-1éx1::0. 

d) Centro de las tasas de Interes CCetes a 28 días praned.10 

al año), la menor es de 27.7% y la mayor de 40.8'!. 

e) Los datos de cuenta corriente señalan que se ubicará 

alrededor de 3,897 l!U11ones de dólares, fluctuando el 

rango entre J,600 a 4,100 l!U1lones de dólares. 

f) El Déficit financiero caro proporción del P. I.B., 

representa una dispersión un poco mayor, al presentarse 

un rango entre 4. 5 o y 6. 9%, en donde las posturas 

antagónicas dependen en si el Gobierno federal 

registrará otro de meJoría .i.mp:irtante en sus finanzas o 

dará marcha atrás éste en el Control Financiero a pesar 

de las b:lJas en las tasas de interés, la venta de 

algunas Para.estatales y los efectos de la Renegociación 

de la Deuda Externa. 

Adicionalmente el Canercio Bilateral t-Éxico - Estados Unidos de 

Nortearner1ca, representa grandes esperanzas para nuestra econan.ia sí 

es c¡ue antes del próxJ.r.O !ffiS de noviar.bre (tal y cano se ¡:>rograrró 

durante la visita del Prlil\er Mandatario :-iexicano al vecino país del 

norte, en mayo pasado) logran reducirse las carreras al canercio y la 

inversión, al apoyarse el fluJO del canercio a través de las fronteras 

y establecerse reglas econánicas canerciales, que según expertos en la 

materia, pudieran "elevar significativamente nuestros estándares de 

vida", lo cual no debe descartarse del todo, ya c¡ue durante los 

últimos dos años se observó un a~nto notable en el miSll'O: t:e 35 ,000 

millones de dólares en 1987, a 52, 000 lTllllones aproxilradamente en 

1989, lo cual aunado al Nuevo Reglamento ¡:>ara Inversión Extranjera 

pranulgado en mayo de 1989, ha estimulado el interés en el canercio y 
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la.s nuevas di:ip:::¡s1c1cnes 3uríd1cas para la "Inversión 'i la 

Desreglamentac1ón en el 5ector Indust.r1al" han propiciado actuaL-nente 

una mayor part1cipac1ón del Sector Privado en el país, a.sí cano nuevos 

flujos de Inversión ExtranJera, representando entre el 3% \' 4% de los 

Act:1vos Totales FlJOS", proporción que se considera relativamente 

baja, para estimular el crecimiento, pero que pudiera variar 

favorablemente si hubieran cambios adicionales en Leyes y Reglamentos 

mexicanos referentes al Ccmercio y a la Inversión Extranjera, gue 

contemplen tcdavía un mayor campo de acción de nuestra econanía, 

incluyendo la "Protección de los Cerechos de Propiedad Intelectual" 

que tanto interesa a los norteamericanos, sí es que se desea lograr el 

obJetivo pr110C>rdial de un Canercio Libre Global. sin recurrir 

forzosamente a un Mercado CCmún de Libre Canercio del Norte de 

América. 

Creo oportuno que tanto Mé:uco cerro los Estados Unidos deben 

profundizar la Liberalización del Canercio e Inversión en mucnos 

sectores más de sus econanías, deJando atrás los tabúes de que se 

pudieran perder con ello la tan mul tici tada "Soberania o Independencia 

Nacionales", sí honestamente reconoceros que nuestra dependencia 

econáru.ca con el exterior hoy más que nunca es un hecho innegable y 

sobre todo en ese país, a c;uien por citar a manera de ejemplo le 

exp::>rt.amas el 65\ de uno ele los prcductos que genera imp::>rtantes 

ingresos: el ~tróleo, sin mencionar los derivados de la industria 

manufacturera o incluso la interdependencia generada en casi toda 

nuestra frontera norte: las maquiladoras espeJiSIT'O absurdo que todavía 

algunos sectores se niegan a reconocer. 

En síntesis ,dígase lo que se diga, el Gcb1c.::no Federal deberá mantener 

su filosofía actual de acabar definitivamente con los irreales 

subsidios, para lograr atacar la infldción dentro del rrarco enanado 

del P.E.S.E., replanteando un Programa que trate de llegar al fondo en 

los problenas y de la situación actual de la Industria, para abrirlo a 
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una nueva o~~ac¡Sr. --ti.:e sea ;r.ás ser.c-11:: . ..3. :' ~\.:e ;err:uc..3 a :....:s 

consuru.dores f inaltls ::;u1enes :.:eal;;nent~ los r.eces1tan, ·?.provecnar ..:1~rto 

ti[X) de ap:::lyos paro de mane.ca d1scri.ml.nativa, Fdra qt:e ll~uen a l.3.s 

clases sociales más neces1tadas, tal y caro se hizo en fecha reciente 

con la industria de la masa y el nixtamal, la cual fué reestructurada a 

fondo, pernu tiendo ranper con el rrono¡::olio de los productos den vados 

del maíz, sobre todo de la tortilla, alimento básicc de nuestro pueblo, 

mismo que ai=sae ahora p:drá ser distribuido y canercializado p:>r 

cualquier individuo. 

Estas metas "cuentan con una mayor claridad, recursos para hacerlas 

viables y voluntad de E=E!rseverar hasta alcanzarlas 11
, en donde "el 

crecimiento ¡;:ennanente y justo requiere estabilidad de precios", o 

caro lo sostuviera el Primer Mandatario: 

los mexicanos hemos rechazado la opción de convivir 

con una inflación elevada. Hemos encontrado en el Pacto la 

respuesta estratégica, No ha sido una respuesta fácil ni 

halagadora, pero esta funcionando, ¡::orque haros sabido 

canplemenc.ar Concertación Social con Disciplina Fiscal" 

(162) 

El PND considera que tanto el crecJJn.iento cano la Estabilida<i 

tendrían ;oca significado para el Desarrollo,si no se reflejaran en el 

BienestáC Colectivo, de ahí que su Estratégia Global se apoya en el 

aunento de la ¡:¡roductividad para ünpulsar los avances en el 

mejoramiento social, pretendiendo la creación de emplees y el aumento 

de la capacidad de ccmpra de los salarios. Asimisroo, prevé la 

atención de las 11 Demandas Prioritarias del Bienestar Social", aquellas 

que afecten directamente el Bienestar. de las M!yorías: la seguridad 

Pública, la Educación, la salud y la Asistencia SOcial, la 

Alimentación, la Vivienda, la Dis¡::onibilidad de Servicios Básicos, el 

acceso y praroción de la CUltura, el De¡::orte y el Esparcimienm, 

(162) Ibi.d. p. 3. 
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sobresal.!.er.do de ::-.anera -::!:S?=".;1.3.i La E!':'3c.i.c.Jc1Sn de ta ?-:;cre:a 

E.xu:erna. 

En el rubro de la 5a.lud, éste ºdefine las líneas de acción que nos 

panru..t.an elevar la calidad de la atención prLTiaria y la prevención, 

pero sobre tcdo, responder a la deiMnda generalizada por me¡or 

atencion y mayor CALIDEZ en el trato, particularmente cuando se trata 

de quienes carecen de recu..rsos 11
• Señala caro objetivo prioritario la 

Descentralización de los Servicios de Salud, lo cual en la práctica 

viene dándose sino de una ma:nera ideal, sí con la prontitud que la 

d1sponibllidad presupuestal nos ha permitido tal y caro lo haros 

pedido constatar al analizar los resultados obtenidos en 1989 por las 

Instituc1ones de Seguridad Social Nac1onales en el capitulo que 

antecede. 

Pcdernos afimar que el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, le 

sigue dando prioridad a la Renegociación de la Deuda Externa, aún a 

costa de su intenso esfuerzo interno, que a pesar de que públicamente 

se ha hecho mención que no sacrificará la expansión sostenida y el 

nuevo creclm.lento la verdad es otra, ya que durante casi un año de 

renegoc1ac1ón con los Bancos Acreedores Incernacionales, con el Fondo 

1\bnetario Internacional y con el Banco Mundial, en muchas ocasiones se 

estuvo a punto de rc:mpar con ellos, con las consecuentes repercusiones 

econémicas y sociales que ello conllevaría interna y externamente, lo 

que nos pennite apreciar que nuestra econcmía nacional sigue 

dependiendo todavía de los grandes capitales lnternacionales. 

cano puede apreciarse ,el pr1Jl\er año de gestión del actual Presidente 

constitucional generó una serie de transformaciones en tcdo el aparato 

gubernament:<1l, sobresaliendo de manera especial lo concerniente a la 

econan.ia nacional, de lo cual dependerá confoare a su propio 

saneamiento, que los demás programas contanplados en el Plan Nacional 

de Desarrollo 1989 -1994 tengan feliz término y no le suceda lo que 

a las anteriores d1s¡;:osiciones inherentes a la Planeación Nacional. 



CONC~t:S O N E S 

PRIMrnA. ta Legislación SOcial !'eXicana se integró con el con;unto de 

pr1nc1p1os, inst1t'Jc1ones y normas Jurídicas, que pretenden dignificar 

y reivindicar a los grup.:is sociales ecoránicarnente más déo1les, al 

imp:>ner al Estado el deber de intervenir en la vida econérru.ca y social 

del país. 

SEGUNDA. El Sister.a normativo laboral vigente no ha logrado abarcar el 

proyecto político, econáru.co y social plasmado en la Primera 

Declaración de Derechos sociales de QUerétaro, del 5 de febrero de 

1917, lo cual prnp1cia la urgente necesidad de una reforma 

constitucional .je gran envergadura que defina las metas que el Estado 

deba fiJarse para su política en materia social, que permita adecuar 

constantemente el Derecho del TrabaJO a las realidades sociales, a las 

necesidades de los tr•ba Jadores y a las profundas transformaciones 

tecnoló;1cas y econán.lcas q-.Je inciden en este ámbito. 

TERCERA. El Acuerdo Nacional para la Elevación de la Prcxluctividad, en 

vías de aplicarse a partir de oct:..:.ore de 1990, deberá convertirse en 

t.:na útil herrarru.ent.3 que ayude a ::es.:-a~ar a los ciudadanos que carecen 

de educación básica, capa.el tac1ón "i ad1estra.tn.lent.o para el trab:lJO, 

que pernuta a la clase obrera :nex1cana ir.gresar a las nuevas formas de 

prcducc16n quu St! están dando a ruvel ::iW1C!.al. 

Ct:ARTA. A pesa:- del desarr:)l :o alcanzado p::>r las msti tuc:.:mes de 

seguridad social nac1ona.ies, ést.as siguen carec1erido de capacidad y 

recursos parr.. sat.isfa..:c~ la demanda total de la dere::hof',abienc1a y 

abarcar a mayores núcleos de :=cblac1ón, para lo cual se hace 

indispensable gue se incremente el ¡oresupues~o que les asigna el 

Gobierno Federal y el ¡::orcentaJe de las cuotas y aportaciones obrero

patrcnales, así cano que se analice la conveniencia de subrogar a 

mayor escala, atención médica a la Inic1at1va Privada, en virtud de 

que ésta viene utilizando unicarnence el 60% de su capacidad real 

instalada. 
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Ct.':~rrA. :.as L'1Stl:~c1cnes de 5eg~:.=ac socia~ decen ~.:ru!:;:::;.ar !.a 

=.al1::!a.d, cant~dad y ::al:..=e::: en :a ?rest.a-=.:.ér. de s~s ~erv1:1~s. ?Crd 

propiciar m:tyores r.1veles soc1oeconáruccs de la t=ablac1ón :ot1zant.e y 

de SI.OS :anuliares en edad escolar i' así coadyuvar en la obtenc1én de 

un aut.ént1:0 tncrsnento en la produc~1v1dad de las ESTipresas y e! nivel 

de la ~al1dad Ce los prcx:iuct.os nacionales. 

SEXTA. tas Reservas Técnicas o Act.uar1ales de las i.nst1tuc1ones de 

:egur1dad social, deberán seguir inv1rt.1éndose en progrart'ds o 

proyectos vinculados con sus obJet1vos fundamentales, pernut1éndose 

excepciones ;:\;ando se pret:.enda fanentar act.1v1dades con una elevada 

ut.1l1zación de fuerza de traba.JO, previa observanc1a absoluta de 

conc!lo1:::nes de sequndad, rentab1lldad y revalorización de los 

-=ap1t.ales, ::ontar.do con la periódica evaluación de los órganos de 

v1g1lanc1a establec1dos por la normatividad v1gente. 

SE?TI:-11\. Se requiere unplenentar sistemas de inforrna.c1ón adecuados, 

.:¡ue pernu c..an obtener da tos confiables respecto a las tasas de 

natal1dao, :ncr~1:1dad y mor:alldad Ce la poolación asegurada, p.ara 

::oder p:an1f:.car la est.ruc:.ura ópt..una y estar en conchciones de 

~.:ect:.:ar ~rr:-.anen:emente l.3.s refor:nas Jurídicas inherentes a la 

:!15ml.r.uc1ón de años laooraoles indispensables, para la obtención de 

:as ~u.o.:..:..:1c1ones, pensiones e indemru.zación de los trab:lJadores • 

. :;:::r;.,v;... :.eberá. ampliarse la cobertura en materia de asis:.encia social,. 

cont.:.:it.:á.ndose con la concer:.aci..Sn de acciones con la In1c1at1va 

Privada y Clubes de 5erv1c1os altru1stas, ¡¡ara aEegarse el Gob1erno 

federal de los recursos necesarios que perm.1 tan c\;brir en su totalidad 

las necesidades asistenciales que abarque a las clases más 

desprotegidas y marg1nadas de nuestra soc1edad: infantes, 

m.l.nusválidos, ancianos, indigentes y c:!emá.s. 

NO~. Es necesario iniciar estudios sobre la creación de un fondo de 

Pensión, con carácter obligatorio en toda relación cont.ract:ua.1, que 

ayude a elevar el ahorro en la clase laborante (y consecuentemente su 
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prop:>rc~ón en el ::ig:reso ~cl=nal l, e:-:.focado .3. :.ar;o ?ld::..J y .:;..:.e 

funcione caro Seguro de v1.::a fA!C3 la VeJez, =itJe ver.ga d ==r.~::o.ouir 

asi..iusrro, en la ::h5m.l.nuc1.=:n de la edad ?r.:r.ed.10 ée :=3=..l;o i' en :a 
apert.ura =i.: nt.:evas o~rt1.i.rL1.::ii1des p.ar.3 :as ;:ersonas .:;ue se inco~ran 

anualmente a la fuerza productiva, que asciende .a la cifra de l. 2 

:ru.llones y cuyo rezago supera los 7 .1 :ru.llones en 1990. 

OECL'1A. Las reformas efectuadas a partir de 1982. a los Artículos 25 y 

26 Const1tuc1onales, así cate1 a sus respectivas t.eyes Regldlt'entar1as, 

pernu.tiercn •l Gobierno federal l.11\plement.ar el marco JUrid1co 

tendiente a la Programac1ón, Planeac1ón y Plan1f1cac1ón de las 

act1v1dades econáru.c.35 requeridas para alcanzar el Crecl.mlento y 

Desarrollo Nac1ona.i.es, naciéndose a.mpl1ado atr1buc1ones en materia 

econán1ca del EJeC'Jt.1 ve Federal, l.3.s cuales fueron insuficientes para 

:o::nar el entorno laooral, regul.:tt.ivo, f1.:;cal, cont.ractUdl y Juridico, 

qua venga a est.unular ¡ canalizar el fortalecir..J.ento anpresar1al, la 

inovac1ón y la inventiva p:ipular, tal y ccm:> quedó dem:istrado con los 

tunes tos resulta.Ces cbten1dos de la apl1cac1ón de varios Pro.:rramas 

l:ist1>;ucionales cano el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, los 

P:-:::grar.\as I:-.. ';led1at:i ;: Emergente de Reordenación E.conérru.ca y el 

?:-c-;rar:'ld. Ce .-ll1ento ¡ Crecl.m.l.ento, ¡·a que :io lcigraron la recuperación 

e:~náru.ca ::i.cderada, ni de5cen~er la tasci inflacionaria que se venía 

a=tr.1ular.do :::esde 1972, derivado de la nula d1srru.nuc1ón del Gasto 

iú.b!ic:i, cal obsoleto sostenuuento del tip:.1 de camc10 ?:eal1sta y !a 

e:<t.emp::>ráne.:i. a;:iert.t..:.ra c:r.erc!.a.:.. 

:EC:;·?. PRL'IERA. Los canpran1sos suscr1t.cs p::ir el. Goo1err.o :ec!eral ante 

el Fondo Monet.ar10 y nuestros acreedores internac1onales, :e orillaron 

a cambiar de estrategia y dec1d1ó convocar al pueblo de :.téx1co, a la 

adhesión de un 'nuevo :nodelo de Concertación Soc1al, al que se le 

denaru.nó Pacto de: 5ul1daridad Econáru.ca, suscrito el 15 de d1c1Eln.bre 

de l98i, ¡xir los representantes cúpula de los sectores gubernar.en tal, 

obrero, campesino y empresanal. cuyos ObJet1vos pnnc1pales 

cons1stleron en el control y reducción de la inflac1ón y la protecc1ón 

de los salar1os de la ¡xiblac1ón de más baJos ingresos, observándose 

que hasta el últl.11\0 día de su vigencia ( Jl de dic1ernbre de 1988) se 
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lOC']ró ?drc1al.r.ien::.e az:.a.~:=- el a.i. :.o índice inf!.ac1onar10, a :::a.7..c10 de.:. 

sacrific.:.o autén:1::0 del sa.:.ar:o de los :.raca;aCores y de ::is 

produc't.ores agrícolas, Ce la reducción a ;neC1as de ¡as ¡_;:,¡.::=ad.es de 

:os empresar:.:;s \ i'ª que las em¡::::resas lL::eres en el mercado nacional, 

se fueron lncorp:>rando en fonna tardía y especulativa), adanás de la 

considerable ba.Ja del Gasto Públ1::0 ¡con la subsecuente restr1c:::1ón en 

la t=:rest.a.c1ón de los cienes y serv1c1os para la sc:x:1edad) . 

DECL'IA SEX;L'NDA. La celebrac1ón del Pacto para la Estabü1dad y 

Crec.uru.ento Econáru.co, suscnt:o a pa.rur de enero de 1989, por los 

m.ismos i:iterlocutcres del P.S.E, tuvieron caro marco fundamental los 

~~nearn.i.entos est.aclecidos en el Plan Nac1onal de Desarrollo 1989 -

1994: c:ll'.caur el aha inilacionana y propiciar la recuperación 

e:onáru.ca nacional a través de su est.ab1l1zación continua, l.a 

apl1c.3.c1én de los recursos d1s¡::on1bles para la 1nvers1ón prcxiuctiva y 

la m:idernización, el cual durante 20 meses de existencia, ha pemu. ti.do 

solamente "CCt-n'ROI.AR" la Inflación y "REPR~'UR" los precios de ciertos 

artículos .:ontrolados o su:¡etos a registro, i'ª que a pesar de la buena 

voluntad de la C::nu.sión Ce Evaluación y Seguuru.ento y de las acciones 

a:ec~uadas ?Jr las autoridades ad.:~unist.rac.vas res;:onsables de aplicar 

:3. inspección y sanción oficiales derivadas de las violaciones a est.e 

Act.:erCo (Procuraduría federal del Cor.sunu.óorJ, no se ha podido evitar 

:a ac:it.ud voraz de los canerc1antes nacionales, situación que 

propicia replant.ear la creación de 1..!."'la Secretaría Ce Abasto Nacional 

cuyas :unciones se avocarían es;:ecíficamente al mercado interno 

<proceso prc:x::!uctivo, clist.r1buc1én, canerc1alizac1ón y desregulac1ón de 

aquellos prcxluctos que por su incosteabllidad pudieran prcxlucir un 

desabasto nacional i, deJándole a la actual secretaria de Canercio y 

Fanento Indust.rial, la políuca relauva al c:::rnerc10 exterior y la 

expedición de las Normas de Calidad. 

DECL'IA 7ERCERA. La inobservancia de los acue!'dos =cnttaídos por las 

partes suscriptoras del POCE, ha ocasionado que el Sector Laboral 

solicite su retiro del misio, a pesar de la observac1ón hecha por el 

Gobierno Federal en el sentido de c;ue "nadie podrá ret:irarse del 
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t'ECE", lo cual hace per.sar -;"e ia in1'ervenc1én es10atal ~•O:a ~ia 

penetra ~s en las r.egoc!.ac1cr.es en ere los :actores prod1.:c::1vcs, ¡,ec:¡o 

que habrá de tenerse muy en ::uenta para evitar caer en s1c.ua::1ones no 

muy apropiadas o recanendables en el mcdeio de sociedad den:x::rát.i=a a 

que se aspira. 

DECL'IP. CUARTA, t.; Rectoría del Estado en rMteria eccnémica deberá 

definirse clararrente ¡::or parte del Gobierno Federal ya que en forma 

amb1gua se utilizan los términos "Estratégico" para dar la impresión 

de que se e.rata de cuestiones de "Soberanía y Seguridad" nacionales y 

"Pr1or1t.ar10 11 que se asocia con la atención de necesidades pa.ra la 

¡::oblación, ::al y caro está sucediendo con la separación del Estado de 

casi la totalidad de las 407 Entidades Paraestatales existentes a esta 

fecha, de las cuales se ha propuesto mantener bajo su control 

únicamente a snpresas estratégicas: Petróleos ~1canos, Canisión 

Federal de Electricidad, Canpañia de Luz y Fuerza del Centro, 

Ferrocarriles Nacionales, servicio Postal Mexicano, Sanco de México, 

casa de t-bneda y Telégrafos Nacionales. Esta medida ¡>retende 

satisfacer una de las condiciones de la In1c!at!.\.'a Privada rrex1cana y 

dar cunplinu.ento a uno de los requisitos del Acuerdo del Libre 

Caner::io con Estados Unidos, lo cual nace ir.dis¡:ensable el 

estableclJTllento ¡::or parte del Gobierno Federal de meclldas tendientes a 

v1g1l3r en primer lugar el forta!eclr.tlento de las cadenas prcduct.ivas 

lnternas. 

DECI.MI\ QUlm'A. t.; Política de M:dernización unplarentada ¡>Or la actual 

Administraci.ón a pan.ir de 1989, se 1n1c1ó con la renegoc1ac1ón de la 

Deuda Externa, cuyo rMOeJO deberá ser cauteloso para evitar el 

establecuniento de nuevos programas o planes contraccion.i.stas, que 

.i.m¡lldan que los recursos obtenidos ¡>0r este conce¡>to, sean canalizados 

a Programas Sociales únicamente y ev.i.t.ando en lo posible continuar 

subsidiando a sectores de la ¡::oblación cJya capacidad econáruca les 

¡iernu te prescindir de ello. 

DECIMI\ SE)('l'A. E.l Programa ~cional de Solidaridad, cuyo ¡>resu¡>Uesto 
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car.prende una car:t1dad =er=ar.a al Sillón .::e t:esos \ ~35 ,OOU m.:.l:cnes 

Vía Inversión, 800,,,jiJ() :r.i:.:..:~e:s \'Ía F1:iar.c1amient.01, pr::duc-:.o de los 

recursos a;:ortados ::ar la Federac16r1, los Estados y MUlUCl.tJl.OS cuyo 

destrno original se enfocó a programas de Vivienda (en vir"::ud del 

déficlt: exis'tente que para 1990 alcanza les 6 millones), Desarrollo 

Indust:nal y Premoción de los 5ervlcios, deberá cubrir las dE!Mndas 

1-nás sentidas por los que menos tienen, con el doble 00Jet1vo de seguir 

aoa.t1endo la inf lac1ón y continuar praro111endo la JUst1c1a, 

canprend1endo acciones más realistas, en donde se aprecie la auténtica 

pa.rtic1pac1ón ciudadana, involucrando a todos y cada uno de los 

mierncros de nuest.ra sociedad t:al y e= está sucediendo en las áreas 

rurales, con la aport:aclón del "t:equio" por parce de los eJidatarios y 

canuneros de nuestro país, a diferencia de las zonas urbanas, que con 

sus excepciones, aún no se logra entender los beneficios de este 

ambicioso Programa y lo que unplica en si la Unidad Naclonal. 

DECL'IA SEPJ'L'l.I\. E.l Proceso de Desest:atización o Reprivatización del 

Servicio de Banca y Crédit.o Nacionales, canfor.nado por 69 organ1sm:Js e 

lnst:it:uciones l 50 de desarrollo y 19 de banca cc:mercial l, requiere de 

una legislación reglamentaria rr.uy especifica que cont:emple 

llm.lt..ac1ones a conces1ones y pr1v1leg1os que se v1n1eron dando antes 

de la est.at1zac1ón a ciertos grupos, y evitar con ello la 

concentrac1ón de cap1t:ales en unas cuant.as manos ya sean extranJeras o 

nac1cnales, pJr el riesgo que t.':1.pl1ca para la est:ab1l1dad e 

independencias nacionales, al tener que recurrir a un sólo sector pa.ra 

satisfacer los recursos f !.nanc1eros cr..ie nuest.ro crec1:ru.ento y 

desarrollo econánicos pudiesen requerir en un fut:uro mediato. 

DECI.MA ccrAvA. El Tratado de Libre Canercio a celebrarse en fecha 

próx.ima: con los Estados unidos, deberá contar con instancias 

sect0riales para que ningún grupo social quede fuera de est:e proceso, 

"tanto los que se verán beneficiados, caro aquéllos que pudierán 

result:ar afectados", cuidando que las negociaciones se hagan denc.ro de 

un plano de buena veclndad, ya que cerraros el riesgo de que debido a 

la desproporción econáruca y canercial exist:ente ent:re este país y el 
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nuestro, se c:>\.!Cf1esen a.7.r:;l1ar :as jes¡;::ualdades ya e."!i.st.entes, :.a: y 

caro está sucediendo con :os res l.!! :ados obten1dcs entre ~ Acue:.-do 

similar suscr:..t.o entre los Estados 1Jn1dos y el car.adá, cuycs efec:.cs 

negativos se nan refleJado en l.Ula desfavorable balar.za ec::mémlca y l.:11 

mayor desemploo p:lra este últi:ro país, (el cual p:Jr cierto desea 

incorporarse a esta negoc1ac1ón, ;;ara confcrrnar uno Ce los grupos 

econánicos regionales más importantes del mundo!. 

DECIMA 00'/EllA, l.d Política econáru.ca del actual régJ.men, consistente 

en la diversificación de mercados a nivel mundial ( Conunidad Econánica 

Europea, Cuenca del Pacifico y Países l.dtinoamericanosl,. es parte de 

la estratégia que habrá de seguir el Estado en los próximos años, la 

cual se ha convertido en la forma más novedosa para a traer cap1 tal 

externo que apoye el desarroli.o de las industrias petrolera, 

eléctrica, ferrocarrilera y Ce canun1=ac1ones. Sin necesidad de 

realizar reformas a nuestra Const1tuc1ón, redef1ne la detenn.inación 

del Gobierno Federal de participar cada vez menos en la act.ividad 

productiva, con la clara intención de ceder al capital privado casi el 

80% de los sectores que conforman la econanía nacional. 
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