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JNTRODUCCION 

frente • ta 111.Ganza de cfrc1.nSt1rn:la1 internes e 

lnternacfon.les , Hhlco , 1u1 lnstftuelone1 y su 

población han de cari>l•r so pena de quedar lnscrl t111 en 

et pando y negarse a si mismas la poslbllldad de 

lntr-grarse de pleno derecho , 11 la nueva clvlllzocfórl 

~ sur¡¡e en el 111..Tido. 

c.p Francisco Rojas • 

Las condiciones econórrucas, políticas y sociales, nacionales e intemacionaJes de la última 
década han constreñido a los Estados del mundo a reaJizar una exegesis integral de sus bases 
ideológjcas y a redefinir sus objetivos encaminando sus acciones bajo la premisa de la 
com¡)etitividad y la eficiencia so pena de sucumbir en el retrazo bajo consecuencias sociales 
desastrozas. 

La estructuración de bloques económicos ha incrementado Ja interdependencia global de 
las políticas económicas de Jos pajges, mismos que han abandonado por completo el viejo ideal 
autárquico. 

"La mulupolan:ac1ó11 cambia el contexto del Estado y la economía 
de/mismo". 1 

Vientos ingleses de principios de ochentas llegan a México después de un amplio recorrido 
por otros paises que, al igual que el nuestro, sucumbieron a la moda tacheriana. La ola privatista 
actualiza la apasionada y apasionante polémica de tiempos remotos a que ha dado lugar la 
intervención del Estado en la economía de un país. 

En nuestro pajs el Estado se redimenciona, se "moderniza", se cuestiona su presencia en 
áreas y actividades productivas y se pugna porque su intervención sea Jo más selecta posible con 
el minimum de organismos públicos. Se pide su adelgazamiento. 

Acosta Romero, Miguel en NOTAS ACERCA DE LAS REFORMAS CONSlTffCIONALES. en pren<.,1 
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Actualmente la política de adelgazamiento del sector ptiblico iniciada por el licenciado 
1\liguel de la Madrid Hurtado se lleva a cabo en la administración del presidente Carlos 
Salinas de Gortari quien mediante osadas e innovadoras acciones busca una mayor eficiencia del 
aparato estatal y una reducción del gasto público por lo que ha replegado la intervención estatal 
directa unicamente a aquellas actividades denominadas estratégicas o prioritañas. Ello obedece a 
una politica económica y social que se cree acorde con las condiciones nacionales e 
internacionales. La obligación principal de la administración salinista es procurar la primada de 
éstas sobre aquellas, independientemente de las presiones de organismos financieros 
internacionales o de grupos hegemónicos que condicionen su apoyo al establecimiento de politicas 
economico-sociales que les favorezcan. 

La presencia estatal en la economía es uno de los puntos más debatidos en las 
negociaciones internacionales financieras. Baste citar la opinión del delegado noncamcricano 
\Villiamson en la asamblea de Ja CEPAL celebrada en los últimos días del mes de abril de 1988, 
en Brasil, y a la cual acertadamente el Dr. Acosta Romero atribuye una clara presión sobre los 
pWses del tercer mundo para adelgazar el aparato administrativo del Estado y para privatizar las 
empresas pública, entre ellas, agrego yo, las estratégicas. La parte que nos interesa es la siguiente: 

" ... el jefe de la delegació11 e.rtadou11iden.se. ~mbrayó que las 
''prescripciones pollticas" que reali:a su gobierno -el encomilla.do no es 
nuestro· estan basadas en el reconocimiento de que las reglas dd 
mercado libre son las mas eficiellles y producfüw dentro ck los modelos 
económicos. 

El papel del gobiemo necesita ser limitado y definido 
cuidadosamente para proveer un campo de acción claro y de nivel para 
Ja actil:idad empresarial", indicó el embajador. "LA privati:.acion es solo 
un aspecto, aunque crecielJJe~nJe importante para lograr esejitL .. ·-= 

México ante el contexto del nuevo orden económico internacional se enfrenta a uno de sus 
mayores retos pero también a una de sus máximas oportunidades . 

En Jo que se ha dado llamar "la década del derecho intemacionar la reforma económica 
conlleva intrínseca e ineludiblemente -tal vez sea este el aspecto más relevante- al 
replanteanüento de conceplos casi núticos: libertad, propiedad, soberanía, nación y el mismo 
Estado. La internacionalización de las actividades económicas y de grandes movimientos 
financieros se da al mismo tiempo que el cuestionarniento de la participación estatal en la 
economía. 

A nivel nacional se hace inminente una revalorización histórica y una clarificación de 
metas que garanticen Ja consecución de nuestra revolución. 

Citado par el Dr. Miguel ncosta Romero en Tcoria CicncraJ ~I Derecho Administr41ivo. 
Ed. Ponún. México 1991 p.310. El cnnegrillado e5 nuestro 
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¿Cómo dirigir el cambio interno y promover la \inculación a los nuevos polos de 
desarrollo mundial? ¿Cómo fortalecer la soberarúa en un mundo de creciente interrelación? pero 
aún más, ¿Cómo lograr que la globalización reconozca la autodeterminación? Estas son las 
interrogantes a las que se enfrenta 18. politica del Presidente Salinas~ de la manera en que se les de 
respuesta dependerá el futuro de nuestro pais. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente ya no se discute si el Estado debe o no intervenir en la econonúa de un país; 
sino en qué grado y en qué forma; el "cuantum optimus" es ahora el centro de la discusión 
teórica. 

Sin ánimo de intervenir en tales discusiones, me propongo tratar aqui, desde el punto de 
vista jurídico, un aspecto parcial del problema, que, por referirse -al menos en nuestro pals- a un 
punto neurálgico de él, origina las polémicas más encendidas siempre que se pone sobre el tapete 
de las discusiones: nos referimos a la presencia del Estado en las Arcas estratégicas y prioritarias. 

Me dedico a plantear, ojalá con eficaCia, Ja cuestión de la naturaleza jurídica de las áreas 
estratégicas y las actividades prioritarias, intentando extraer dicha naturaleza de la 
conceptualización de la figura correspondiente. 

A.-TRA TAMIENTO 

La actual política económica del país exige con apremio el deslindar campos. fijar limites y 
señalar esferas de acción del Estado en la economía nacional; pero muy en especial. justificar 
teórica y positivamente su presencia en dichas áreas. 

Durante el estudio del tema me conduciré con un riguroso objetivismo, desechando todo 
aspecto pasional de la cuestión así como toda sujestión política o personal que de los múltiples 
elementos de infonnación a los que he recurrido pudieren influencianne desviándo mis 
razonanúentos, precaución necesaria y responsable cuando se manejan materiales polémicos en 
momentos de cambio y efervescencia política. 
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B.-METODOLOGIA, MARCO CONCEPTUAL E HIPOTESIS 

El tema elegido obliga a establecer un método de análisis y un marco teórico·conceptual 
especial. 

Me concreto al marco conceptual que el mismo título establece y que en el cuerpo de los 
capítulos que componen esta tesis se detallan. 

Dada Ja escasa infonnación que sobre el lema existe, el método de estudio más adecuado 
me parece el deductivo. Me permitirá extraer de la bastisima y variada infom1ación general 
elementos suficientes para la conceptualización de las figuras correspondientes. 

Por ello he realizado una rigurosa discriminación de temas de los cuales inducir datos 
valiosos, evitándo perdenne en otros campos, por cercanos que estén o por muy afines o 
relacionados que parezcan. As!, será comían observar en este análisis que no me adentro en el 
estudio de las áreas estratégicas o actividatles prioritarias en lo particular, sino en la medida y 
ra:én que Je ellas pueda extrd.l!r datos que me permitan cstablecu rasgos comunes valederos 
para todos los casos concretos a los que se apliquen dichos términos. De Jo contraria caerfa en 
un error metódico y causístico, sin otro efecto que el de perdemos en un mar de infonnación 
arrojando una labor sin resultado eficaz y lógico. 

Comparto, como directrices de este estudio, las siguientes teorias, mismas que preceden a 
los 4 capítulos que lo integran: 

a-Aunque la expresión nnaturale:a jurídica" es propia de la dogmática jurídica, su colllenido y 
alcances van mucho más allá de lo que la norma recoge por lo que su estudio requiere de una 
concepción ontológica tridimencional que abarque e! conocimiento axio/ógico, el dogmático y el 
sociológico. 
b.-Todo ordenjurl.dico proporciona un marco jurídico-institucional al sistema económico. 
c.-El derecho no se refiere directamellle a la regulación de la economia como 11nfin, sino como 
un medio para alca11zar la justicia social. 
d-La cklimitación de las áreas estratégicas y actividades prioritarias obedece a la vigencia de 
un Estado Social de Derecho. 
e.-la dificultad principal en la conceptualización de la naturaleza jurldica de las áreas 
estratégicas y las actividades prioritarias radie.a en la riqueza ideológica que encierran as/ 
como en la condicionante histórica que hace cOITVerger en ellas imporlalllísimos valores. 

Hasta antes de febrero de 1983 no se encontraba en el lenguaje jurídico semejantes 
temUnosi. Actualmente no se cuenta con una idea clara y precisa sobre lo que es estratégico o 

Es posible encontrar en el discurso político y en el 1exto de planes y programas expresiones como, v.gr. 
industrias básicas, sectores básicos, empres.is fundamentales. 
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prioritario y lo que no !:J cs. Sin embargo existe en el sector empresaria) mexicano el acuerdo 
unánime sobre la necesaria fijación de ambos términos por considerarlos "nociones arbitrarlas y 
huidizas" al depender exclusivamente del Estado su establecimiento, constituyendo así un factor 
de inseguridad. 

Por otra parte, parece que las palabras "Meas estratégicas" y "actividades prioritarias" 
encierran un significado nústerioso o cabalístico. Los escasos autores que sobre el tema han 
escrito no se avocan al estudio de ellas directamente sino a otros aspectos de la rectoria 
economica estatal, mencionando vanamente dichos conceptos sin trascender o profundizar en sus 
alcances. Se les entrecomilla cuando se les cita. no se si para resaltar su importancia o para. a 
modo de advertencia, hacer notar que se trata de un concepto raro, difuso y al mismo tiempo 
supuesto y conocido. 

Contribuir al esclarecimiento de estos términos es el objetivo principal del presente 
estudio. La eficacia en su tratamiento y la utilidad que preste será nú mayor halago. 



CAPITULO 1 

DE LA NATURALEZA 
JURIDICA 



I.DETERMINACION DEL VOCABLO "NATURALEZA". 

CMtlS IUl)f CIEAT\IAA QUASI llBER Er PICJ\MA NOBIS 

EST llrl ESPEOJl.1.14, 

Humbcrto Eco 

La determinación de la expresión "Naluraleza Jurldica" obliga innevitablcmente al 
estudio y fijación del concepto fiJosófico "Naturaleza" ~ por ser lo Jurídico solo una de las 
múltiples adjetivaciones con que se califica al ténnino Naturaleza, de excepcional amplitud 
significativa, tanto en el lenguaje común como en el científico. 

En el curso de la historia se han dado miles de definiciones de naturaleza y ello, además, 
en diversos terrenos: en las ciencias positivas, en la jurisprudencia, en la éti~ en Ja teología. en Ja 
estética.etc. No habiendo en la actualidad un concepto común de naturaleza sino varios distintos 
entre si y hasta incompatibles. Ello plantea a Ja filosofia actual contemplar la posibilidad de 
elaborar un concepto de naturaleza y, de ser posible. averiguar cual pudiere ser dicho concepto. 

La riqueza semántica del término ha generado en las disciplinas filosóficas amplias 
disputas que no es el lugar y momento oportuno detallar. baste decir que aun no existe una idea 
clara y precisa de lo que debe entenderse por naturaleza. 

Como es lógico, la imprecisión del término repercute gravemente en el lenguaje 
jusfilosófico, donde desempeila un papel principal innegable, sobre todo en Ja Teoria General del 
Derecho y como sustantivo de lo Jurídico en las fonnas contingentes del derecho. 

Comparto Ja opinión del Doctor Juan Carlos Garddla sobre el lema: 

" ... una buena parte de las polémicasjusfilosójicas donde interviene el 
concepto de naturale:a deve11drla11 solucionables si si: especificara 
cuidadosamente el sen/ido con que se emplean dichas palabras'~ 1 

Gardella, Juan Curios NA TURAI..fZA Y DERECHO. 

Enciclopedia Jurldicn Omcba p.69 . Tomo XX. Buenos Aires, Argentina 1967. 
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El objetivo de este capitulo es pues, declarar el sentido jusfilosófico del término naturaleza 
adoptado para la fonnulación de la conceptualizacion de la "naturaleza Jurldica" de las áreas 

estratégicas y actividades prioritarias. 

11.CONCEPCION ONTOLOGICA-JURIDICA DEL VOCABLO 
NATURALEZA. 

No entro en nü estudio a examinar las múltiples definiciones que sobre el término 
Naturaleza han hecho converger diversas disciplinas pues ni ellas mismas han logrado consenso; 
sino que adopto de entrada, por ser la más cercana a mi propósito, aquella definición otorgada 
por la Ontologia Juridlco--Nonnativa bajo la persepectiva del conocimiento dogmático. 

Para esta corriente del pensamiento jusfilosófico uno de los significados fundamentales de 
la palabra "NahJTa/eza" es el designar un conjunto de propiedades que pemúten definir entre los 
objetos un sector que presenta características comunes. La Naturaleza -agregan- se expresa 
mentalmente en conceptos y éstos. a su vez, se desarrollan mediante la definición 
correspondiente.• 

111.LA ONTOLOGIA JURIDICA BAJO EL CONOCIMIENTO 
DOGMATICO. 

Existen tres tipos de conocimientos por los cuales la ontología jurídica dirige su estudio:el 
axiológico, e1 dogmático y el sociológico'. Bajo una concepción puramente dogmática la 
ontologia jurídica no se encarga del estudio de las formas fundamentales del derecho, sino de sus 
fonnas contingentes (compra venta, lúpoteca. contrato) buscando, dentro de un grupo de objetos. 
carar:tcristicas y propiedades comunes que permitan definir su naturaleza. 

" •.. si por ejemplo, interrogamos por la naturaleza de la compra 
venta la respuesta ha de encontrarse desde luego, en la fuente 
respecliva del derecho (ley, costumbre, etc), en donde se definen 
dichas formas contingentes históricamente condicionadas, de lo 
jurídico. 116 

' ~~l~ajwidicacstudia loshcchosjurldicos, cs<b:ir la conductabl1Il\4M coque consiste la juridicidad real que 
se desarrolla en el ticmp:t y en el especie. La ax:iologia, toma cncucnta. la c;onducta jurldica pero solo en cuanto ella se ajusta o 
desajw:ta al objeto estimado valioso y que ccmtituyc la pautl para la valoriuición. 
6 Idbn p. 78 
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Propio es de la dogmiitica la utilización de la expresión "naturaleza jurídica" de tal o cual 
institución y sobre Ja cual pueden recaer cuando menos dos significados segUn el tipo de 
definición que se utilice para desarrollar el concepto: 

J .·Con la fórmula "naturale:a jurídica se pretende identificar a una institución a partir de rm 
co1ljumo de rasgos que la determinan suficientemente como para dar de ella alguna idea que la 
distinga de las demás.1 

Es decir, estamos ante una definición extensionaJ, porque predomina la intención de 
delerminar el ambito al cual es aplicable el concepto (su Jaignata ). Es una mera descripción. 
Así cuando se dice que el contrato de compraventa es bilateral, honeroso, consensual, consensual 
por oposición a real.etc. no estamos haciendo mas que una descripción de rasgos que nos 
permitan identificar la institución de que se trata. 

2 .• Cua11do la definición es comprensiva, es decir, que por ella se intenta determinar las notas 
esenciales del concepto rl?specti\•o: 

"el término naturaleza jurídica i11dica unicamente aquellos rasgos 
que son necesarios y suficientes para comprendCr la presencia de 
los di? más y para explicar el comportamiento de la in.rtilució11"' 

Se dirá, por ejemplo. que la naturaleza jurídica de la compraventa es ser un acuerdo de 
voluntades. 

Resulta claro que para el objeto de nuestro estudio habremos de tomar como base la 
definición descriptiva o extensionaJ del ténnino •naturalezajurldiaf. Lo anterior se justifica al 
decir del Dr. Juan Carlos Gardella: 

"Los dejlnicio11es son remplazadJS cada vez más, en las normar legales, por 
descripciones, por que se considera que aquellas no son propiar del lenguaje 
que e/chie emplear /a fuente, sino peculiares de la ciencia dogmática."' 

Tal es el.caso del estudio que nos ocupa. Al enunciar>e.cn el articulo 28 constitucional, 
p.4º, las áreas estratégicas sin poderse desprender con ello ninguna definición satisfactoria. 

Sin embargo, para el caso concreto, encuentro un gran inconveniente porque la dogmática 
juridica solo extrae los rasgos suficientes y necesarios contenidos en la norma que regula la 
institución cuya naturalezajuridica se desea determinar, no importando que dicha norma no recoja 

ldbn p. 78 

I<U:mp. 78 
Idém p. 78 
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otro tipo de rasgos que por ser de carácter axiológico, histórico o político, escapan de la esfera de 
estudio de la dogmática juridica cayendo en el sistema onlológico del sociologismo o bien de las 
ontologías existencialistas; pero que indudablemente son rasgos importantísimos e insoslayables 
de las áreas estratégicas y prioritarias~ ·hablamos, por ejemplo, del bien comUn, del interés social· 
y que forman parte del contenido conceptual por el cual se expresa la "naturaleza jurídica del 
mismo". 

Asimismo, se hace evidente que el concepto, tal como lo a.finna el maestro Garc[a 
Maynez. no es la suma de las notas esenciales de un objeto ( complexus notarum essentialum ) 
sino significaciones elementales referidas a objetos: 

"... además, los objetos pueden poseer un ntimero de 
determinaciones mayor que el de las que el concepto toma eu 
cuenta". 10 

Con la reserva expresada anteriormente se impone, sin embargo, la necesidad de sostener 
la postura ya seleccionada ante la inexistencia de otra que pudiera proveemos de mejores 
condiciones de estudio. 

Oarcia Ma}nc:z. &luan.to LOOfCA DEL CONCEPTO JURIDICO. 
Ed. Fondo~ Culrura Económica. México 1959, p. 22 
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CAPITUL02 

LA INTERVENCION DEL 
ESTADO EN LA ECONOMIA 



!.-ANTECEDENTES HISTORICO-DOCTRINALES. 

Erróneamente se piensa que la intervención estatal en la economia se circunscribe a la 
aparición de los bloques capitalista y socialista, que han existido periodos en los que el Estado es 
un mero espectador de los fenómenos económicos, que su actuación se limita a las épocas de 
crisis -su presencia supone que !as cosas no andan bien- y que cada acto intervencionista es un 
paso irremediable al "socialismo" 

La historia ya ha dado cuenta de la mayoría de estos prejuicios y de las doctrinas que los 
inspiraron. Las doctrinas son la respuesta ideológica a los hechos que prevalecían en la época en 
que fueron creadas. Generalmente representan la antítesis del régimen en tumo. por lo que 
mirando a las doctrinas se atizba la historia. Se desprende entonces la obligación de recorrer, en 
fonna brevísima. el vasto panorama que a este respecto ha ofrecido el pensamiento doctrinario. 
Solo nos ocuparemos de las doctrinas principales, comprendiendo su análisis unicamente lo que a 
la intervención del Estado en la vida económica atañe. El relato conseguido mostrará los 
resu1tados obtenidos, explicará los prejuicios y justificará nuevos ensayos. 

1.1.-MERCANTILISMO. 

Los acontecimientos políticos y económicos de los últimos siglos de la Edad 
Media, prepararon el adveniento del mercantilismo. En efecto, durante el declive del Feudalismo, 
con las grandes acwnuJaciones de riqueza, un nuevo personaje adquirió predominancia: el 
comerciante. Era ya licita la obtención del lucro, cayendo en desuso las doctrinas medievales 
eclesiásticas condenatorias del lucro. "IA dicha de los hombres consistla principalmente en la 
riqueza". 

El dinero ya no se concibió como un simple intermediario en los cambios sino 
como capital, y la acumulación de la riqueza fue considerada esencial para Ja prosperidad tanto 
panicular como estatal. Asi, aparece el mercantilismo, según la sencilla aunque genérica definición 
de A. Duhois, como la: 

"Teoría del enriquecimiento de las naciones mediante la acumulació11 de 
metales preciosos". 
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El Dr. Andrade Sánchez explica brillantemente la doctrina mercantilista, opinión 
que por ser afio a este estudio nos pennitimos reproducir en su totalidad: 

"La función comercia/ que empie:a a desplazar a la agrlcu/t11ra como actividad 
preponderante y a la tferra como el factor determinante de la riqueza. activa los 
mecanismos de la cconomla monetaria y en el plano de las nuevas unidades 
económicas estatales se habre paso la Idea de que la riqueza se representa por la 
acumulación de metales preciosos. A esta manera de entender /afonción acun111lativa 
del Estado se le denominó mercantilismo que es por decirlo asl. la tdeologla 
económica del Estado Nacional en sus principios. La unidad económica representada 
por el Estado Nacwnal. interesada en hacer fructlferos el comacfo J' la industna, 
tendla a la acumulación de oro y plata por parte del propio Estado. Ella le otorgaba 
capacidad de adquirir merconcias, pagar tropas, mantener su armada, etc. Espaffa, 
como es sabido, tenia en América una focnle de primera mano para ertraer metales 
preciosos. Precisamente por eso careció de un desarrollo lnd11s1rial. La "riqueza" le 
llegaba directamente y le pcrmftla obtener otras mercancías de los Estados que las 
elaboraban. Esa "riqueza" pasaba a /as naciones que si estaban desarrollando un 
proceso industrial de manufac111ra y una Intensa actividad comercia/. 
La ideologla mercantilista tiene 011as repercusiones y generará una acctOn decisim 
del Estado para realizar directumenJe algunas actividades económicas y regular 
otras. El Errado nacional es en .m ·origen un Estado inlerwncionlsta -coma le 
llamar/amos ahora- que practica una forma de dirlgismo. 
El Estado monopoliza la exlracción de mela/es preciosos, ya de manera directa o 
median/e concesiones para la exploloción dt minas. "1 

Las prácticas económicas del mercantilismo representaron en el fondo la necesidad de 
lograr la unificación política y el poderío nacional. 

Es dificil concretii.ar esta teoría, pues, como ya se dijo, no se trata de un sistema 
organizado sino de un conjunto de ensayos y prácticas de muy variada heterogeneidad. Sin 
embargo se pueden apreciar los siguientes rasgos sobresalientes: 

1.-1..a idea medular del mercantilismo consiste en suponer que la base de la riqueza es la 
acumulación de dinero o de metales preciosos amonedados o amonedables. El Estado, como 
finalidad esenciaf de su actividad económica, debe adquirir la riiayor cantidad posible de oro y 
plata. Es la llamada visión crisohedónica. 
2.-EI mercantilismo proclama el estatismo: el soberano debe regular y dirigir los csfüerzos 
nacionales para conquistar los metales preciosos, mediante ordenaz.as y edictos reales. 
3.-Los procedimientos a seguir para lograr el fin buscado son: 

a.-conceder primas a la exportación; 
b.-Imponer altos aranceles a la importación; 

Andradc Sánchcz, Eduardo TEORIA GENERAL DFL ESTAOO. 

Ed. Hatla. México 1987. p 142. 
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c.-Regular el movimiento de metales preciosos. impidiendo su salida y favoreciendo su entrada. 
d.-Garantizar Ja explotación minera. 

4.-0rganiza la industria y el comercio por medio de disposiciones poblacionistas, máximo legal de 
salarios. subvenciones, protecciones y recompensas a los directores de industria., creación de 
mercados pri\.ilegiados, etc. 

En resumen. el mercantilismo se concretó en un estatismo. reglamentación, balanza 
comercial favorable, organización industrial y comercial, exclusivismo maritimo y colonial y 
competencia internacional. 

En aproximadamente 300 años de \Ígencia el mercantilismo varió en intensidad de país en 
país y de siglo en siglo. Además, no fue completamente antiliberaJ, en Holanda por ejemplo, no 
se estuvo de acuerdo en la prohibición de importaciones o exportaciones de mercancía para tener 
una balanza de comercio favorable, pues se estimaba que los derechos de aduana eran suficientes 
para frenar las importaciones. Aunque se afinna que el mercantilismo no hizo doctrina. durante su 
vigencia apareció la teoría cuantitativa del dinero, bajo el supuesto que el circulante tenia 
influencia sobre tos precios. Su ~tablecimiento contribuyó a la acumulación del capital necesario 
para el susbsecuente desarrollo estatal. 

I.2.-FISIOCRACIA. 

La fisiocracia., a diferencia del mercantilismo. si es corisiderada una verdadera escuela 
científica. la primera en Ja historia de la economía política. Uno de sus mAs destacados 
exponentes, Mercier de la Rivere, la definió cerno "la ciencia del orden naturar. en1endiéndo 
tos fisiácratas por eso, el orden que el ser supremo constituyó para el bienestar de los hombres. 

Si se toma el carácter econárrúco de la doctrina se puede definir a la fisiocracia como 
aquella escuela económica que busca la riqueza principalmente a través dLI cultivo ele la lle"ª· 
-a diferencia del mercantilismo, que basaba la riqueza en cJ oro y la plata ~. basándose en los 
conceptos de producto neto e impuesto único. 

El producto neto es, afirman. el resultan/e de la deducción hecha a tma riqueza creada 
de los gastos realizados durante el proceso productim. Este producto neto solo podía obtenerse 
de la actividad agrícola. La actividad comercial o manufacturera, no crean nada, solamnente 
aumentan el valor. Pero ese valor es et equivaJente a los gastos necesarios por los trabajadores o 
artesanos, que transforman el p:oducto para su subsistencia. Asi. existen tres clases sociales: las 
productoras (compuestas unicamente por los agricultores), las propietarias y las estériles o 
improductivas (formadas por la industña., el comercio, la servidumbre y las profesiones liberales). 
Por consiguiente, la agricultura es la única actividad que p~uce una renta (producto neto) 
y constituye, asimismo, el ingreso auténtico y por lo tanto d único gravable. 
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El impuesto, en esas condiciones, debe ser único, sencillo y directo sobre la tierra, no 
debiendo exceder de un tercio del producto neto. Así concebía Quesnay este punto esencial de su 
doctrina.., asi también sus discípulos ( Mirabeau, Du Pont de Nemours y Mercier de la 
Riviere), y en análogos tCrminos Turgot, simpatizante de la Escuela aunque no militante, al decir 
que: 

"Los ingresos de los rerrarenienles son la rinlca faenre de donde el E.r1ado puede 
obtener /os suyos. Cualquiera que seo lo forma en que se Impongan o recauden los 
impuestos. en úlnmo instancia siempre son los propfctarlos de la tierra quienes /o 
pagan, ya sea por aumento de sus gastos o disminucrón de sus tngrcsos".1 

En el aspecto de Ja intervención estatal, los fisiócratas fueron quienes, aunque no 
originaron si dieron auge al famoso "Laissa.-:fain, lai'sse:-passu", tan preconizado 
mundialmente. La teoria fisiocráúca del "Orden Naturar presuponia que el soberano obrase 
conforme a este orden, y por ende, se limitara a un mínimo de in!e~vención: el suficiente para 
garantizar el desarroUo de la actividad agrirola en los ténnim·,s concebidos, auxiliándola 
eficazmente para logar su prosperidad, y con ello, Ja riqueza nacional. Por esta restricción estatal, 
por ese deseo de que las cosas se resolvieran conforme al "orden natural", se ha pretendido 
encontrar los principios de1 anarquismo en esta escuela. sin razón. creo yo, puesto que la función 
que esperaban del Estado era mucha autoridad y poca reglamentación. En todo caso se puede 
considerar a los fisiócratas como precursores de la corriente liberal que ya anunciaba su aparición 
en el escenario mundial. 

Las funciones estatales se deberían limitar a las siguientes actividades: 

1.-Garantizar la libertad de producción y circulación de mcrcanciar,· 
2.-Abolición de los peajes en el transporte; 
].-&tensión de los privilegios locales o personales en los derechos de este mismo carácter; 
4.-Reparación de !os caminos y mejora de las comunicaciones fluviales. 
5 .. -Supresión de las facultades discrecionales arbitrarias que tenlan algunos particulares en la 
recaudación de ingresos del Estado. 

En conclusión. la fisiocracia introdujo Jas nociones de "ordui natMral, prodado neto e 
imp"esto Ílnico" como indispensables para el logro de la properidad nacional. Exaltó la tierra 
como elemento de riqueza y opuso ante el Estado el "Lai..ssez~Faire, laisse:z-pauer". 

Higgs, Henry LOS FISIOCRATAS citado en Ra.basa, Emilio LA INTERVENCION DEL ESTADO EN EL 
CREDITO Tesis profesional FacultAd de Dcn:cho UNA.\i 1948 p. 31. 
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1.3.-LIBERALISMO. 

No es fácil determinar cronológicamente el orden de aparición de l0t doctrina liberal, ya 
que pueden encontrarse rasgos liberales aislados dentro del pensamiento económico de autores 
que pertenecieron a épocas distintas -los llamados precursores del liberalismo ( Tomas llobbes, 
David Hume, Bemard de Mandeville ) -pero que con sus ideas de libertad económica 
prepararon el advenimiento del liberalismo. La tarea se complica si se considera que la corriente 
liberal se concibió tanto desde el punto de vista estrictamente económico -sintetiz.ado por los 
franceses en el multicitado Laisscz.-faire. labscz-passer- como desde el punto de vista 
filosófico-politico. 

Tentativamente se establece su nacimiento en el siglo XVIII, aunque no su fin, pues su 
trayectoria a derivado a otras formas más pulidas en respuesta a1 cambio de las condiciones 
sociales presentes. Así. en cuanto a la libertad económica en su relación con el individuo, la 
doctrina liberal clásica ha pasado de más a menos, reconociendo el absurdo cometido por sus 
primeros expositores que pretendían dar independencia absoluta a la iniciativa privada. limitando 
la función estatal a una mera vigilancia.. a un "Estado gendarme". 

La libre contratación y la responsabilidad personal eran fundamentos esenciales de las 
primeras etapas del liberalismo. Pero el iiempo no tardo en demostrar lo endeble de sus 
postulados. La idea de libertad y de igualdad no entrailaban Ja idea de justicia.. lo que provocó 
una gran riqueza en pocas manos y una ingente pobreza en una población de las mismas 
dimensiones. Ante esta situación el Estado tuvo que intervenir, estaba en juego su propia 
existencia. 

En el aspecto industrial el Estado abandona la libre contratación para asumir un papel más 
activo estableciendo condiciones generales mínimas que forzosamente deberán tomar en cuenta 
los contratantes. 

Olvidando la idea del "Laisse:-ftUre"' absoluto, que convertía al Estado en espectador, la 
tendencia liberal fue reconociendo su innevitable injerencia en la vida económica, aunque siempre 
haya pretendido que esa intromisión sc:i cauta. medida y disciplinada. Ya la acción individual no 
debería estar absolutamente libre de trabas para ser la fuente de mayor progreso: la omanizaclón 
el bjen común lo social son fuerza;s insoslayables v qµc necesariamente imponen restricciones a la 
~Nace de manera inneludible la coerción. siempre. por supuesto, que sea administrada en 
forna útil y obedeciendo a necesidades generales. Compete su ejercicio al Estado. que debe 
controlar la coacción individual y la de cualquier colectividad establecida en su seno. 

Paulatinamente la tesis liberal, con uno u otro argumento, ha ido cercenando su 
planteamineto inicial al constreñir cada vez más la libertad individual a los intereses sociales. Asl 
lo reconoce Hobhouse al decir: 
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"El individualismo puede actuar de acuerdo con el socialismo, y precisamente, 
esa coincidencia parcial ha sido el origen de las moden1a.s orie11tacio11es 
financieras del liberalismo". 3 

El Estado, así, ya no deja al individuo que libremente se provea de sus medios de vida. 
Eso, como la experiencia se cansó en demostrarlo, no solo escapa al fin apetecido, que lo es la 
mayor libertad individual sino precisamente conduce a lo contrario, a su supresión. 

Se puede proclamar políticamente la libertad, pero económicamente se verá contrarrestada 
si el Estado no interviene para asegurar un núnimo de protección al desvalido. El moderno Estado 
liberal tiende a garantizar los medios de susbsistencia para sus ciudadanos, confonne a dos 
ea.minos principales: facilitar el acceso a los medios de producción y asegurar al individuo cierta 
participación en la riqueza pUblica. Solo así, supone, podrá haber igualdad en lo económico. El 
Estado debe proveerse, de manera equitativa e imparcial, de los máximos recursos para asegurar 
la independencia económica de todos y atender las necesidades fundamentales de sus 
componentes. Se ha creado así un término que, a razón de llobhousc: 

" ... permite dar lo que es debido, 110 solamente a cada individuo, sino a cada 
función. social o personal, que participa del servicio útil, midiéndose tal deuda 
por el cálculo de lo preciso para estimular y ma11tc11er la prdct/ca efica= de la 
función útil. Esta ecuación entre función y malllenimiento entral1a11 el verdadero 
significado de la igualdad econOmica, de fa Justicia económica.,.. 

L4.-REGIMEN SOCIALISTA MARXISTA. 

El socialismo es coetáneo del capitalismo. Comparte su permanencia y su versatilidad 
como sistemas económicos viables. Sus adeptos han hecho surgir de ellos vertientes diversas 
aplicables según la particular interpretación de Jos gobernantes en turno. 

El régimen socialista·marxista que impera en muchos paises del mundo esta 
fundamentslmente basado en el pensamiento de Carlos M1n (1818 - 1883), que dió al 
socialismo su expresión cientifica en contraposición al socialismo utópico. La concepción 
ecoñómica marxista parte del análisis de las relaciones que establecen Jos hombres en el proceso 
de producción y deriva de ellas el carácter que tendrá el conjunto social. Las relaciones sociales 
de producción, así llamadas por Marx. constituyen la estructura de la sociedad e imprimirán su 
carácter a cada organización socidl, pues todas sus expresiones políticas, como el Estado o el 
gobierno y también las culturas o ideologías en generaJ, llevarán su sello indeleble, y por tanto el 
de la clase dominante en tales relaciones. Se trata de una ideología de amplios aspectos cuyo 

H"""""'- L. T. LIBERAIJSMO 
fondo deCuJtuni &:onbmica. México 1987. p.S6 

Hobuhousc, L: T opus cit, p. 36 
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estudio sobrepasa los limites de este trabajo por Jo que solo nos remitiremos al análisis de aquellos 
aspectos que se refieran al papel del Estado en la Economía, bajo la interpretación leninista y 
aplicada por Stalin en la ex Unión Soviética. 

Las principalees caracteristicas de este rCgimen son: 

J.-Supresid11 de la propiedad privada de los medios de producción,· 
2.-Direcc:ión centralmente planificada de los medios de la ecouomia; y 
J.-Desaparició11 eventual del Estado. 

Pero, ¿cuál es el papel del Estado en el contexto socialista? 

Para los marxistas la teoría del Estado es evolutiva, por su naturaleza el Estado es un 
medio de dominación que oprime al hombre. Por ello, el Estado debe ser considerado en una 
perspectiva histórica. Al respecto distinguen tres fases: 

1.-EI estado como instrumento de dominación de clase (etapa capitalista); 
2.-EI Estado como medio de construir el socialismo,· y 
3.-La desaparición del Estado. 

El Dr. Andrade Sánchez considera ~I Estado socialista como un Estado capitalista en el 
sentido estrictamente econórrúco: 

"la diferencia estriba en que el Estado socialista afirma que la propiedad es 
colectiva y que no hay capitalistas privados, pero si hay dirigentes q11e 
co11trola11 la producción "socialista" y el régimen de acumulación.,., 

El Dr. Andrade basa sus afirmaciones en el hecho de que el Estado sigue siendo un 
instrumento de clase, en este caso de las mayorias, al cual se le ha encomendado la aplkación de 
las tesis marxistas para después desaparecer.~ S?Cialista. al igual gue el capita.tiga. tiene 
la obligación de garantiz.ar Ja acumulación del capital oara.,- aunque resulte paradójico-~ 
posible un desarrollo socialista El Estado socialista cumple con una función económica concreta: 
organizar al Estado sobre una base de acumulación de capital, aunque suprimiendo la propiedad 
privada del mismo, si bien no totalmente. El Estado socialista se ve en la necesidad de acumular 
capital, y en la medida que tiene que hacerlo, debe obtener plusvalor, debe, por decirlo asi, 
explotar a la fuerza de trabajo. La etapa de Sllllin (1924-1953) da cuenta de la sobreexplotación 
de la mano de obra con el objeto de acumular capital. 

Baste para finalizar este breve estudio las observaciones del Dr. Andrade: 

''Aunque parezca un collfra.semido, 110 es absurdo afirmar que el proceso 
econdmico-capitalista 110 es exclusivo dt•I mundo llamado capitalista, se 
extiende también a los Estados socialistas que se ven precisados a regirse por 

Andrade Sánc.hez. Edl.lllfdo. opus. cit. 32 J. 
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normas económicas de acumulación de capital. Claro que la orga11i:ació11 
política-socia/ estructurada para acumular ese capital es diferellte en cada tipo 
de Estado ·precisamente por t!so podemos distinguir/os. pero en el estricto rigor 
de la lógica económica, el socialismo es simplemente otra forma de 
organización del capitalismo basada en la propiedad pública o coleclil'a de los 
medios de producción pero que ji11almente, responde a la misma mecánica de 
acumulación. 
& dirá que la supresión de la propiedad privada de los medios de producción es 
una caracterlstica que difere11cia ese11cialmente al socialismo del capitalismo; a 

mi modo de ver, esta transjonnoción esencial no ocurre desde el momelllo que 
la clase política dirigente ostenta también el p<Xierio económico de regular el 
régimen de acumulación en Jll propio beneficio. 
Si w1mos un poco más lejos, podríamos decir que, en todo caso, el capitalismo 
tradicional es un sistema capitalista de mercado, en cambio, el capitalismo 
socialista es un sistema de planijicaciOn . ..s 

La observación anterior se encuentra corroborada por el propio Mijail Gorvachov, quien 
en su libro la Perestrioka , manifestó : 

nEI país comenzó a perder impulso. Los fracasos económicos se hicieron más 
jrecuell/es. Comenzaron a acumularse las dificultmks y se mulrip/icaron los 
problemas sin resolver, elelttf!ntos de Jo que nosotros llamamos esta11camiellfo 
y otros fenómenos ajenos al socialismo, comenzaron a aparecer en la viáad de 
la sociedad. Una especie de mecanlsmo de freno afectaba el desarrollo social y 
económico. Y todo eso sucedia al mismo tiempo que la revolución cietllifica 
abrla nuevas perspectivas para el progreso social y económico ... AI analizar la 
situación, primero descubrimos una desaceleración del crecimiento económico. 
En los últimos 15 a1los, fa tasa de crecimiento de la renta nacional declinó en 
más de la mitad, y para comienzos de los ochenta habla caído a un nhY!/ 
cercano al estancamiento cconómicon. 7 

La Perestroikl ha venido siendo implementada en Ja otrora URSS. a partir de 1986, 
gradualmente. Ya se han operado sustanciales refonnas en Jos sistemas de producción, 
distnbución y consumo de bienes y servicios, una mayor apertura en Ja economía y también en el 
campo polltico. 

Estas reformas han tenido incidencia en otros paises socialistas, provocando en ellos fa 
substitución de los regímenes comunistas de corte totalitario por regímenes democráticos de tipo 
occidental. En Hungría, excelente ejemplo, en un hecho sin precedentes hasta entonces, el 
Congreso del Panido Comunista decidió en 1989 transformar este en un partido "socialista" de 

Andt1lde 8'ncbc::z,. Eduardo. opus. ciL, p. 323 
Gorvacbov, Mijail PERESTROlKA NUEVAS IDEAS PARA NUESlRO PAJS Y EL MUNDO 1987 EMECE 

Edilorcs.p.17. 
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tendencia democnitica y, yendo más lejos, cambió el nombre oficial de "República Popular 
Húngara" por el de República de Hungría, dando vía libre a la apertura democrática. 
Afortunadamentre ~lo en Rumania y en la China Popular, el cambio ha tenido matices cruentos. 

Sin embargo, ningún cambio se equipara con el iniciado por Ja ex URSS -hoy CEI 
(Comunidad de Estado! Independientes). 

¿Estamos presenciando el ocaso del régimen social-marxista? 
Gorvachov contesta: 

"Para poner fin a lodos los mmores y especulaciones sobre este tema que 
abundan en occideme, quisiera set1alar una vez mtis que estamm l/ewuufo a 
cabo todas nue.rtras rl!formas de acuerdo con nuestra elecció11 socialista. 
&tamos mirando dentro del socialismo, más que fuera de él, para encontrar 
respuestas a todas las preguntas que surgen. Nosotros evaluamos por igual 
tan/o nuestros Critos como 1mestros en-ores, a base de pautas socia/i.5ta.r. 
Aquellos que esperan que nos alejemos de las sl!nda socialista es1ará11 muy 
desilusionados". 1 

11.-LA INTERVENCION ECONOMICA ESTATAL. 

II.1.-0RIGENES Y CAUSAS. 

Si aceptamos Ja existencia del Estado como un fenómeno de antiguo origen, podemos 
entonces ob.~ervar en ias primígeas sociedades, rasgos intervencionistas, por así decirlo, del 
Estado origina!.9 

El Estado egipcio monopoliz.aba el comerció exterior por las estratégicas rutas del Asia 
menor, a través de Siria y Palestina; en Grecia eJ Estado, a través del arte militar, aseguraba la 
expansión del comercio, actividad primordial para su desarrollo; Roma, con un desarrollo 

Gorvnthov, ~ija.il opus. cil, p.38 

Al respecto, es de sumo interés la concepción marxista sobrtl la relación ecooonúa-derccbo: 
"En unu determinada et.apa. muy primitivo.. del dcwrolfo de 14 socícdad, se hoce sentir 14 ~dad de abmcar con 

una regla gcncnil llll actos dt: la producción, de la distribución y del intercambio de tos productos, que se repiten cada dfa; la 
DCCCSidad dt: velar porque cada cual se someta a la.s condiciones gencralcs de la producción y del intcn:ambio. Esta regla, qu.: 
al principioseexprcsn comorostumbre, sc:convicrte~c:nley. Con la lt'j, smgcn nccc:sariamcntcorganismoscnc.argados 
dt: su aplicación: los poderes públicos, el Estado. Luego, con el desnrrollo progresivo de ta sociedad, ta lt'j se tnmsforma co una 
legislación mAs o menos extensa. Cuanto nuis compleja se hace esta lcgisi.:i6n. su modo ue expresión se aleja más del modo 
conque se c:xprcsan las habituales condiciones económicas de vida de ta IOcicdad. Esta lcgislacibn aparece como un demento 
indcpc:odicnte que cncucnlJll ta justificación de su existmcia y las rv.DDC1 de su dcmrollo, no en las n:lKimdl ecm6mit.a, 
sino en sus propios fundnmcntos inlaiorcs, como si dijc!:ramos en el "conc:cplo de mhmtad" En Culos Mane y fcdcrico 
Engels. OBRAS ESCOOlDAS Ed Ciencias del Hombre. Buenos Aires. 1973. p.347. 



1 A Uf[f'.BYENC(ON DEL ESTADO EN 1 A f:CONOMr.Ll.5 

precnpitalista y una economía comercial de carácter colonialista hace del Estado, vía la guerra, un 
instrumento de acumulación de capital. En el 794 Cario Magno fija precios tope para el pan y 
prohibe el préstamo con interés. 

El Estado en la antigüedad, no es solo un sistema de autoridad centra! de represión, sino 
de unidad económica dentro de la cual se realizan las actividades ya sea de carácter particular, en 
que los individuos se encargan de la vertebración de la economía y el Estado de asegurar el 
fortalecimiento y la expansión de la unidad económica; o bien, como ocurria en Egipto, el Estado 
se ocupa de integrar socialmente una unidad centralizada a todas las funciones económicas, 
ejerciendo un monopolio. 

Si bien estos antecedentes no nos permiten hablar de un Estadll intervencionista si 
representan manifestaciones importantes de la actividad estatal en la economía. El Estado finca su 
presencia y participación con el advenimiento del Estado·Nación. 

La polémica del Estado intervencionista no es nueva ni deriva ·Como tampoco deriva de 
ella la planeadón· de la pugna socialismo/capitalismo. El Estado Nacional ·como lo afinna 
Andrade· es en su origen un Estado intervencionista. La ideología mercantilista y la creación del 
sistema de Estados Nacionales obligaron al Estado a asumir un papel activo en la economia. en 
concreto, un papel acumulativo de oro y plata que le pcmlitieran consolidarse económicamente 
ante los demás Estados. 

A medida que el proceso de acumulación de capital aumentaba, las acciones interventoras 
del Estado se tomaron rontradictorias, obstaculizantes y odiosas para aquellos que no se veían 
favorecidos. Las crecientrs fuerzas que se desarrollaban en el Estado nación ...comerciantes, 
agricultores e industriales· luchaban entre sí por mayores y mejores espacios. La política 
económica experimenta cambios en función de la convenencia específica de la fuerza económica 
dominante. Inglaterra.. por ejemplo, gracias a la enorme presión del grupo industrial necesitó 
abrirse para conseguir materias primas de otros y vender sus pioductos fuera; cierra las puertas a 
su exportación de lana, matcña prima esencial -con 1o que perjudica a :os ovejeros- y fomenta la 
industria textil -con lo que favorece a la clase industrial- para después exportar bienes acabados 
con mayor valor agregado. Espai\a, al contrario, tenia en América una fuente de riqueza de 
primera mano, lo que te otorgaba capacidad de adquirir mercancías sin necesidad de producirlas. 
Por eso careció de un desarrollo industrial: la riquez.a le llegaba directamente y le permitia obtener 
otras mercancías de los Estados que las elaboraban, los cuales si estaban desarrollando un proceso 
industrial y una intensa actividad comercial. Es explicable que la revolución industrial y el 
liberalismo se gestaran en otros países menos en España. 

La coniente liberal no fue nunca la negación total del mercantilismo ·a nadie le 
desagradaba la acumulación de oro y plata. sino del resultado de la pugna entre fuerzas 
económicas que se desenvolvieron en el seno del Estado Nación: la añeja aristocracia 
terrateniente y la pujante burguesia industrial. 

La intervención estatal ~e det~taba en cuanto apoyaba a uno u otro grupo, ·en los 
tiempos prcliberales las organizaciones se creaban en medida mucho mayor para defender 
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intereses creados y situaciones privilegiadas y por Jo tanto tendían a ser exclusivistas, 
restrictivistas y monopolistas- sin embargo su presencia también era proclamada a gritos: se pedía 
al Estado toda la libertad para las exportaciones y todas las restricciones posibles a las 
importaciones que generaban dificultades económicas internas. Las mismas peticiones no diferian 
esendalmente de Estado a Estado. El liberalismo se proclamaba como un reflejo de lo que un 
Estado quería que se aplocara en la economía estatal de aquella nación con la que comerciab•. 
Esta idéa tuvo serias repercusiones en la búsqueda de mercados y espacios territoriales. Lal 
Cruzadas y Ja Guerra de los Treinta afias dan cuenta de ello. 

Es apreciable que las primeras actitudes del Estado interventor no son generadas por 
situaciones de emergencia sino por razones de fomento. La época liberal nunca estuvo tan vacía 
de intervenciones del estado y de reglamentaciones de mercados por las organizaciones, corno 
supolÚa su teoria en sus formulaciones más abstractas. En algunos pWses, Ja teoria del liberalismo 
econónúco no llegó nunca a ser tan absoluta ni reino nunca de manern tan suprema. La. época 
liberal no fue sino un breve interludio en nuestra historia. 

La armonía de intereses que según la escuela liberal resultaría de Ja actividad sin trabas de 
las fuerzas libres del mercado no fueron. sino consecuencia de un Jargo proceso histórico durame 
eJ cual las fuerzas del mercado han s.ido cada vez más intensas y eficazmente reglamentadas por 
actos de intervención pública y privada .monopolios-. Paradójicamente la annonia de Jos teóricos 
liberales trocó "en una armonia creada" por Ja intervención y posteriormente por una 
planificación de dichas intervenciones. 

Son los acontecimientos y no decisiones deliberadas, los que han guiado a los estados a 
una mayor intervención y planilicaclón de la ccononúa. El volumen total de Ja intervención deJ 
Estado a venido en frecuente aumento y a ritmo cada vez más rápido. 

Este aumento del volumen de las intervenciones del Estado en Ja vida económica ha sido 
cnonnemente acelerado por los interminables transtomos de las relaciones internacionales, 
empezando por la primera guerra mundial. Desde entonces todas las naciones han experimentado 
reiteradamente las consecuencias de sucesivas y crecientes oleadas de crisis económicas, cada una 
de las cuales se acumula sobre Ja anterior. 

Para proteger el interés nacional en la estabilidad interior, en el trabajo para los obreros, 
en el bienestar de Jos agricultores y, en general, en la prosecución sin perturbaciones de la 
producción y del consumo, todos los Estados se han sentido obligados a realizar nuevas y 
radicales intervenciones no solo en la esfera del comercio exterior y de las relaciones del cambio, 
sino también en otros sectores de la economía nacional. Cuando pasaba una crisis la abolición en 
Jos diferentes países de las medidas de poUtica protectora adoptadas como defenza contra sus 
efectos, no era asunto sencillo. Una razón por la cual no podían ser abolidas era que las crisis 
dejaban muchas veces numerosas secuelas duraderas en las circunstancias interiores y exteriores. 
Además detrás de todas las medidas interventoras del Estado se creaban fuertes intereses con gran 
peso político. 
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Entre las principales causas internas del proceso de intervención en volúmenes cada vez 
mayores podemos apuntar. 

1.- CRISIS INTERNACIONALES (BÉLICAS O FINANCIERAS). 

2.- LA GUERRA FRIA. 

En los paises involucrados ha sido causa poderosa del las intervenciones estatales aJ atraer 
esfuerzos productivos considerables hacia gastos de armamento al mismo tiempo que representan 
un motivo político para la dirección de las intervenciones. 

3.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS. 

La teoria liberal guiaba sus acciones a través del tesis de la "competencia perfecta". Ahora 
sabemos lo poco eficaz que resulta en la práctica dicha tesis. Los progresos económicos y de 
organización han aumentado en muchos campos el tamafto de las unidades en relación con los 
mercados. Al mismo tiempo, las unidades individuales han encontrado medios para combinarse y 
ganar fuerza. Han alcanzado una posición que les pennite influir.en los mercados y manipular los 
precios. El precio del mercado y el mercado mismo como estructura institucional para el juego de 
Ja demanda y la oferta ya no fueron acePtados como nonnas expontáneas sino que fueron 
manipulados. Los mercados fueron regulados por los participantes. 

Estos hechos obligan al Estado a tomar medidas de intervención en gran escala para evitar 
Ja desorganiz.ación social que resultaría de la organización de los mercados. Se hace necesaria 
también para impedir que los que han adquirido un gran poder contractual exploten a los demás. 
La existencia de uniones monopolistas d~ribadas paradójicrunente del ideal liberal no hizo otra 
cosa que restringir el mercado. El Estado entonces optó por suprimir la tendencia a tales 
organizaciones a través de leyes antitrust, sin embargo la tendencia a la monopolización parece 
innevitable por lo que los Estados modernos más que a atacarla tienden a regular su curso 
protegiendo el interés público, el orden y Ja equidad social. 

Por otra pane, es de aceptarse que la intervención del Estado y las medidas regulatorias 
no son factores que puedan ser modificados voluntariamente por uno u otro gobierno aislado. Las 
medidas intervencionistas tomadas por uno o más países del orbe, imponen la obligación. dentro 
de ciertos límites, de tener que adoptar medidas que equilibrien los actos producidos en otros 
Estados. El contexto internacional se convierte así, en una variable importante de 
interdependencia. Asimismo, la creación de bloques económicos· se ve acompañada de un difuso 
ejercicio de la soberanía, que golpea duramente a los países subdesarrollados; otras veces, se 
acompafta de un recrudecimiento del nacionalismo, en ocasiones violento 
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4.- DEMOCRATIZACIÓN E IGUALACIÓN. 

La democratización del proceso político a través de la cual la voluntad del Estado se 
consagra provocó la politización y organización de grandes masas que al tener conciencia de su 
fuerza presionaron por una mayor intervención del Estado en todos sus ámbitos. esgrimian como 
anna los mismos ideales de la escuela liberal : la igualdad y la libertad. La libertad como facultad 
real de decisión y la igualdad no solo teórica sino económica. La base racional de este pensar se 
funda en que cuando las relaciones privadas se convienen en relaciones públicas los intereses de 
las clases desposeidas contaban con mayores probabilidades de ser atendidas. Este principio 
"igualitario" en la acción estatal se utiliz.a hasta nuestros días en el discurso político. 
Anteriormente, los propios partidos conservadores y liberales tmieron que convertirse en 
velúculos de este proceso a menos que quisieran desaparecer de la escena politica. lis_pJl!....clln_gm; 
en los países subdesarrollados gozan de un prestigio mucho mayor que en los países 
desarrollados pues mientras en aquellos se ve como una mc:didad de justicia social e iguajacjón 
en estos se ve como un atentado a la libertad y a la propiedad. En gran medidad es cierta la 
expresión de G. Myrdal cuando afinna que la intervención estatal en los países subdesarrollados 
se parece más a práctica socialista que a la capitalista. 

El grao error del pensamiento li~ral rae ignorar que el crecimiento económico 
implicaba no solo beneficios materiales sino costos sociales y políticos que no suelen ser 
distribuidos de manera equitativa. 

Cuando Ja malla de las diferentes intervenciones del Estado y todas las demás ooUtjcas 
públicas de diversos géneros incluso las de las grandes empresas y tas organizacjones de Ja 
infraestructura institucional de Ja DcmC>Cracia. ha tenido que ser coordinada en todos los camoos 
uno tras otro bajo el control del Estado central en estructuras unificadas de leyes reglas 
reglamentos y convenios asi como aju51aóas dentro de una previsión y un plM para el desarrollo 
del conjunto de la economía nacional -que es lq aue ha ocurrido gradualmente y está ocurriendo 
en todos los países- cada vez será menos posible a medida que pase el tiempo sostener que la 
nuestra es una economía "libre". 

En realidad. la nuestra es Wl8 sociedad estrictamente reglamentad~ que pennite que una 
cierta cantidad de iniciativa libre se mueva dentro de una estructura formada por un sutil sistema 
de controles, todos los cuales están, en definitiv~ sometidos a las autoridades del Estado 
democrático. Los sagrados derechos de la propiedad privada a hacer uno lo que quiera con un 
trozo de tierra; o el derecho a retener todos los ingresos y riqucz.a de uno, salvo un impuesto 
nominal, para e1 consumo o la inversión privados; la libertad de ejercer la profesión que uno 
quiera a su propio riesgo; el derecho del patrono a negociar individualmente con sus trabajadores, 
a pagar por el trabajo el menor salario posible y a alquilar y despedir a quien quiera y cuando 
quiera; el derecho del obrero a abandonar el taller como y cuando quiera; en realidad, la libertad 
de elección para poseer, adquirir y gastar, para trabajar y descanzar, para invertir, comerciar, 
desplazarse: todas estas libertades consagradas las va corroyendo gradualmente los controles de Ja 
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sociedad organizada. Aún cuando cerremos los ojos y nos cirerremos a viejas fónnuJas, no 
alteraremos lo que ya es realidad. 

11.2.-PLANIFICACION. 

La concepción liberal de la econonúa suponía un órden automático de Jos factores 
económicos hacia un progreso total. La directñz económica era natural9 expontánea, ajena a todo 
intervencionismo estatal. Este desdén hacia la actividad estatal no lo era tanto por su actitud 
interventora sino por su potencial planificador. Estoy tentado a afirmar que el miedo principal de 
los liberales lo constituyó que el Estado elaborará planes obligatorios para la iniciativa privada. La 
corriente marxista -a la que se Je atribuye erróneamente el af'an planificador- y la planificación 
central en la otrora URSS fortalecieron los temores. 

Atribuir a la planificación un sentido socialista obedece más a tácticas políticas que a 
motivos reales. La palabra misma "economía" en su sentido tradicional. supone la consecución de 
medios para alcanzar un fin. Es tautológico hablar de una economía libre y de economía 
planificada. Los adjetivos solo son una manera de demostrar que algo no es agradable. 

Irónicamente ningún proceso ha sido menos planificado que la planeación. Ya hemos visto 
que son los acontecimientos y no las decision.cs partidistas las que han foml!ntado su desarrollo. 

La emergencia gradual de la intervención estatal que operaron en la dirección de más y 
más controles sociales requirieron un grado ca.da vez mayor de coordinación planificada. Lo 
ocurrido fue que como las medidas de intervención del Estado en un campo particular creciesen 
en volumen y complejidad de vez en cuando se cruzaban en ese proceso intentos para 
coordinarlas mas racionalmente. Esos intentos de coordinación se le imponiiln a1 Estado: 

• cuando resultaba una ilusión que fuese solo provisional la necesidad de una inJervención 
determiluula; 

• cuando los ac/os de illlervención tenían efectos perturbadores, con frecuencia muy lejos 
del campo en que se aplicaban -efectos que no se habiaJz tenido en cuenta i:n el mome/lfo 
de adoptar las medie/as-: 

• cua1ulo la incompatibilidad entre ellos y otros objetivos y otras polüica<; de la comunidad 
nacional resullaba /"aciema/ y dmiina; y 

• cuando creaban graves dificultades adminislraJivas. 

El proceso hacia la planificación económica en todos Jos países vió su curso scilalado por 
esos intentos intermitentes de poner más orden y racionalidad en las medidas de intervención 
estatal que ya se hablan aplicado en un campo particular. Durante mucho tiempo. esos intentos de 
coordinación eran muchas veces -como con frecuencia lo son ahora- de alcance limitado. Por 
regla general no llegaban a ser una solución permanente. Constantemente st le sumaban nuevos 
actos de intervención del Estado. que también se suponían de carácter provisional. EJ aumento de 
la intervención estatal impulsada por las sucesivas cñsis económicas. la democratización del poder 
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político, el surgimiento de organizaciones de interés colectivo y la tendencia ordenadora de los 
mercados reafirmaron al Estado como organo central de la voluntad pública: solo el Estado podia 
satisfacer la necesidad, cada vez más apremiante de coordinación, no meramente de sus propios 
actos de intervención en la vida social y económica que iban ya, y por otras razones aumentando 
en volumen, y de la actividad análogamente ramificada de todas las autoridades públicas de 
carácter local o regional por debajo del nivel del Estado sino también de la nueva y pululante 
aparición de todas esas organil.aciones privadas para la acción colectiva en beneficio de diferentes 
grupos de ciudadanos. 

Como el Estado estuviera cada vez más comprometido a coordinar y reglan1entar la 
economía nacional se vió obligado a hacer previsiones a corto y a largo plazo y a tratar de 
modificar su politica comercial, financiera, de fomento económico y de reforma social y a la luz de 
lo que revelaren dichas previsiones. La planificación se vuelve así general y oara el desarrollo en 
vinud de que las medidas tomadas deben propiciar el desarrollo de toda Ja comunidad nacional· y 
democrática al ser determinadas esas metas por las fuerzas oolíticas del Estado 

La planificación niega la premisa liberal de que el desarrollo puede esperarse de los 
movimientos espontáneos e intereses individuales: de la convergencia del interés privado con el 
interés general. 

"El desarrollo ha sido y sigue siendo primordialmente una cuestión de Estado, 
de gobierno Y de administración ptib/ica. rrlO 

Actualmente la discusión sobre la intervención del estado se ha trasladado al campo de Ja 
planificación. tal y como lo afinna G. l\lyrdal: 

"Ha formado parte de las ironías de Ja historia dura11te los últimos decenios el 
que la planificación fuese muchas veces la solución más liberal. "11 

11.3.-DE LA INTERVENCION A LA PLANIFICACION. 

Afirmar que la planificación es fonna culnúnante de la intervención estatal es una 
aseveración que no comparto. Que la intervención del Estado precediera a la planificación estatal 
es igualmente una verdad a medias. La intervención es un fenómeno concomitante a toda 
planificación. Si las primeras intervenciones del Estado tuvieron el mero ca.ractcr de paliativos sin 
sistematización. la planeación de igual fonna se aplicó parcialmente. El "como" resolver Jos 
desequilibrios y conflictos significó la idea de un proceso adecuado para la consecución del fin. 
Que tanto la intervención como la planeación fueran parciales, asistemáticas, era consecuencia de 

10 Kaplan. Marcos PLANlFICACION Y CAMBIO SOCIAL en Ruiz MMsieu José Frnnci:ICO y Diego Valadés. 
NUEVO DERECHO CONSllTIJCIONAL MEXICANO. Ed. PonWL mÉXICO 1983. p IGO. 
11 G. Myrdal EL ESTADO DEI. RJTURO. Ed. Fondo de Cultura Económica. Mé:Jco 1971 p.34 
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que la ideología del momento no permitía mayores expresiones. Las sucesivas crisis económicas y 
las guerras mundiales más tarde se encargarían de cambiar esta posición 

Lo que es notable es que la planificación una vez aparecida se comirtió en el vehiculo 
principal de expresión de la intervención estatal y en pane importante de su justificación. 

Hablar de Ja planeación como Ja culminación de la intervención supone una evolución, que 
para nosotros no ha "culminado''. 

Es dificil establecer etapas en ese proceso así como atribuirlas a la intervención o a Ja 
pJaneación. Los historiadores coinciden en fijar una época de transición a fines del siglo XIX de 
un mero intervencionismo al dirigismo. 

La etapa imperialista~monopolista del sistema capitalis~ los reajuste.; económicos y 
políticos, el surgimiento de grandes masas J>Qlitizadas y organizadas en dcfcnza de sus intereses y 
posteriormente, crisis políticas y bélicas propiciaron que la plancación se ejerciera ·según cada 
país· como una presencia estatal más sistemática, más destinada a orientar Ja economía y la 
sociedad en un sentido históricamente determinado. No son una mera reacción estatal sino ya 
procedimientos generales de solución de conflictos estructurales de mayor envergadura. El estado 
previene los conflictos y hasta donde es posible los evita, a tal grado que una de las metas actuales 
de la planeación es modificar el futuro de la nación en el sentido deseado por quienes ejercen el 
poder. · 

Si bien no es posible discernir entre grados de desarrollo planificador e interventor, si son 
apreciables a primera vista dos tipos pricipales de planificación: planificación indicativa o 
nexible y la total o imperativa. 

ll.4.-PLANIFlCACION lNDlCA TIVA Y PLANrFlCACION IMPERA TlVA. 

En la actualidad no hay Estado que no planifique su actividad económica. la planificación 
se ha convertido en una tarea que une los objetivos politices con ·las funciones administrativas. La 
manera en que se establecen los objetivos polítkos es lo que diferencia a la planificación indicativa 
de la planificación imperativa. 

La primera lo hace a través de instrumentos juridicos que posibilitan al Estado regular la 
actividad económica pero respctándo la propiedad privada. en general solo es obligatoria para los 
órganos gubernamentales aunque dadas sus vertientes puede ser obligatoria para los demás 
sectores en que se encuentre dividido un Estado si mediante acuerdos así lo han convenido. La 
segunda Jo hace mediante un sistema de alta centralización de las decisiones en el propio aparato 
del estado. La asignación de recursos se hace administrativamente y no a través de las fuerzas 
libres del mercado. 

Estos dos tipos de planificación no son absolutos, varian de país a país y de tiempo en 
tiempo. Por ejemplo en el ámbito socialista. en Yugoslavia y Hungría la planificación nunca fue 
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tan amplia como en la URSS pues la economía se orientaba bajo el principio de la orientación 
empresarial. 

Por otra parte existe otra fonna de planificación caracteristica del Estado capitalista 
desarrollado -o postcapitalista- en el cual según el Dr. Andrade, l<?s instancias gubernamentales 
no realizan totalmente el proceso de planificación sino las grandes unidades de producción. es 
decir, 

" ... enonnes corporaciones de propiedad priwula que funcionan 110 solamente 
dentro del marco del estado nacional capitalista dc:sarrollado si110 que lo 
rebasan y se expaiuien hacia todo un mercado mundial. La actuación de estas 
grandes empresas responde a un sistema de planificación capa: CÍt! 

superponerse a las tendencias simples del mercado ent1mdidas en el sentid:J de 
la economia c/t.isica, esto es, a la consideración de que la demanda de los 
consumidores determina la aclitud de los productores. "12 

El Estado en este caso se convierte en una categoría económica. 

En todo caso, tanto en los Estados desarrollados o en vías de desarrollo, socialistas o 
capitalistas, el Estado ha planificado para garantizar la reproducción ampliada del proceso de 
acumulación del capital así como para mantener su hegemonía política. 

En general, las caracteristicas de ambos sistemas son: 

A.-PLANIFICACIÓN PARCIAL O FLEXIBLE: 

" 

• El Estado no es propietario de los medios de producción, ni acnin directamente sobre el 
conjunto de actividades económicas ni sobre la producción, salvo en lo que respecta al 
sector público. 

• El Estado no fija objetivos obligatorios a la sociedad civil ni impone su cumplimiento por 
coacción directa. Se limita a dar orientaciones generales que valorizan algunas cuestiones 
reales y prioritarias, presentes y futuras; iluminan el porvenir mediante un estudio de 
mercado generalizado; proporcionan a los principafes actores sociales indicaciones sobre 
fines juzgados deseables. 

• Se mantiene la econonúa de mercado, el régimen de propiedad y de iniciativa privada. Ja 
libenadad de las empresas para sus decisiones y actividades, Ja coexistencia del sector 
público y de las empresas nacionalizadas, y del sector privado de empresas particulares. 

• Se definen las necesidades a satisfacer, las posibilidades de inversión y de producción, la 
búsqueda del ajuste entre recursos y necesidades. Ello se busca y se logra mediante la 
coperación entre autoridades y administraciones públicas y representantes de grupos 
sociales. 

Andradc S<inchez, Edunrdo opw. cit. p. 220 
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• La intervención estatal se reduce a ciertos sectores y aspectos, pero tiene un papel 
importante en la producción, la inversión, la oferta y Ja demanda, la utilización de estimulas 
Y disuasivos. El Estado coordina medidas y acciones económicas delJlro de 1111 p/a11 
periódico, y achía directamente sobre y a travt!.s del sector prib/ico. Sobre el sec/Dr 
privado, el Estado actria i11directame111e, por medio de indicaciones, ittcilacwnes. 
recompen:as y sa11ciones (v.gr. cri!dito, desgraraciones impositim:•;, facilidadt.'s 
infraestructrales, asistencia ciemifica y tecnológica), a fin dt! promoiier los que se ifejine 
como más com•miente y necesario. La cooperación prewJlece sobre la coerciOn -Ja 
planeación parcial y flexible provoca e incorpora una constelación peculiar de cuestiones, 
soluciones y dificultades en los órdenesjuridico-institucional-administrativo y político. 

B.-PLANIFICACIÓN TOTAL O IMPERATIVA. 

• Se funda en el centralismo estricto, Ja jerarquización rigida, el monopolio del poder político 
y de los instrumentos de dominación socia! y de explotación económica. 

• La supresión de la propiedad privada de los medios de producción da lugar a la reducción 
gradual (no a la supresión) de las estructuras y procesos de una economía de mercado. 

• Producción, inversión, distribución. consumo, dependen de un plan general, periódico 
autoritario. 

• La planificación es total, sobre todo y sobre todos (grupos, sectores, individuos, regiones), 
de gran extensión e intensidad. Centraliz.ada y autoritaria tiende a la constante maximización 
de los objetivos por voluntad decisiva de Jos directivos y órganos gubernamentales. Por su 
carácter imperativo y coercitivo, los agentes económicos y sociales deben conformarse a sus 
decisiones y exigencias. 

• El plan económico es un acto legislativo, se presenta como un plan·ley, fuente de derechos 
y obligaciones. n 

Ambos modelos de planificación son adoptados con diferencias de grados y matices en 
cada Estado. Ello no excluye -y en general así sucede· la convergencia de características de uno y 
otro modelo. 

ll.S.-LA PLANEACION EN LOS ESTADOS SUBDESAROLLADOS. 

La planeación en los paises en vías de desarrollo adquiere características peculiares en 
función de tres factores: 

1.·La imposición e:s:ógena de un proceso de acum~lación de capital (como ya vimos ésto es 
valedero también para los paises socialistas subdesarrollados); 

13 Tomado de: Ka plan, Marcos Pu.NIF!CACION Y CMIB!O SOCIAL en Ruiz Massicu, José Francisco y ValaJes 

Diego NUEVO DERECllO CONSTITUCIONAL MEXICANO. EJ. Porriia 1983. p 15R 
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2.-Su inserción en el mercado mundial; y 
3.-La deuda externa. 

Aunque no nos ocuparemos del Estado socialista subdesarrollado baste apuntar que en 
este ámbito es posible hablar de un socialismo exógeno, es decir, que no se produjo a partir de 
una dinámica social interna sino que fue provocada por las características específicas de un agudo 
subdesarrollo capitalista, del cual se trataba desesperadamente de salir mediante la aplicación de 
una metodología socialista que se identificaba en ese momento más con sus idca.Jes y necesidades, 
v.gr. Cuba y Vietnam. La mayoría de las reflexiones que acontinuación apuntaremos les serán 
aplicables. 

A.-IMPOSICION EXOGENA DEL CAPITALISMO. Desde un punto de vista estrictamente 
económico el Estado subdesarrollado es el resultado del advenimiento exógeno del capitalismo, es 
decir, expresión de relaciones capitalistas generadas en otras regiones y no por fuerzas 
económicas internas. Su función principaJ es crear, en principio las relaciones capitalistas locales y 
regularlas solo en segunda instancia. 

El Estado subdesarrollado, surge de mecanismos de dominación coloniaJ, aparece como 
generador de las relaciones capitalistas de producción; desgraciadamente al estar inmerso en un 
sistema de Estados capitalistas, esas relaciones de producción le son impuestas desde "fuera". La 
fuerte participación de empresas transnacionales en las actividades productivas y el vehemente 
ideal de industrialización bajo las pautas de los países industriaJizados provocan severos 
desequilibrios que los ha obligado a planificar muchas veces asistemáticamentc. 

Al Estado subdesarrollado s.: le presentan en principio dos cuestiones a resolver: por un 
lado, generar )' alemar las relaciones capitalistas i11terna~ y, por el otro, la de servir de 
mediador c11tre el capital exten10, las co11dicio11es e.lpec{ficas Je j11formació11 social y una e/ase 
capitalista focal. Asimismo, debe garm1ti:ar 1111 nfrel adecuado de la producció11 de lafi1er:a de 
trabajo. 

El Estado al tender a proporcionar un desarrollo capitalista al modelo de los Estados 
Urüdos interviene para generar las condiciones convenientes para el aumento del capital. Ello 
obliga a dejar en un segundo plano a las reeinvindicaciones laborales y a dar prioridad al impulso 
de obras de infraestructura, así como a la rea.lizaciOn de actividades económicas directas ( entre 
ellas las áreas estratégicas ) a través de empresas públicas. En el capítulo siguiente nos 
ocuparemos ampliamente de este tema, por el momento baste señalar que la empresa pública en 
los paises en vías de desarrollo alienta la producción privada y facilita la regulacion estatal de la 
demanda, dados los fuertes desequilibrios del ingreso entre su población. La acción mediadora y 
distribuidora del Estado, en función de la tendencia del capital a dirigirse a los puntos donde 
encuantra una mayor tasa de beneficio, puede hacer que la estructura de la demanda se 
desequilibrio y con ella los efectos del desarrollo. 
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El Estado subdesarrollado se encuentra con serios problemas al intentar conciliar la 
acumulación de capital con un desarrollo social equilibrado. Frecuentemente las clases 
trabajadoras y campesinas son las más a.íectadas, pues la actividad dsitribuitiva estatal se orienta 
más a modelos de industrialización, aunque recientemente se hable de una "moden1izaclón" del 
campo, - como veremos esta política ha provocado una producción para la exportación de bienes 
no indispensables internamente, beneficiando a una clase "campesina" que puede pagar los altos 
costos y riesgos de producción-. 

El Estado se compromete políticamente con estas grandes masas cada vez más politizadas. 
Paradójicamente sus ideas también son exógenas, con Jo que se le hace aJ Estado más ardua la 
tarea de obtener excedentes acumulables que puedan reinvertirse. 

De no intervenir y planificar, el Estado perderia capacidad de acción sobre su propio 
desarrollo. 

B.-INSERCIÓN EN EL MERCADO MUNDIAL. El Estado subdesarrollado considera que 
para alcanzar un desarrollo es necesario una rápida industrialización a través de una tecnología 
que ni crea ni perfecciona. Por ello se Je hace necesario reducir su producción para el consumo 
interno y fomentar un modelo de producción.de artículos demandados en el mercado mundial, Jos 
cuales, al ser cambiados por equipo industrial, harán posible industrializar aJ pais y lograr su 
desarrollo. 

Sin embargo, Ja mecánica opera de otra fonna. En primer Jugar los precios de Jos 
productos son fijados no por los paises vendedores, por los productores, sino por los 
compradores, Jos cuales aJ agruparse fijan precios ínfimos a tales mercancias. El productor no 
puede negarse a vender a ese precio pues la na.turaJez.a de esos artlculos -perecederos y materias 
primas- no Jo pemUtc y además suele ocurrir que e1 estado subdesarrollado ya ha celebrado 
compromisos a cubrirse con la venta de dichas mercancias. (el caso de Ja OPEP por la cual se 
logró fijar Jos precios del petróleo logrando considerables ganancias a expensas de los paises 
desarrollados consumidores de petróleo, solo fue un caso efimero, por que Jos precios no tardaron 
en descender). 

En segundo Jugar, aJ dejar de producir lo necesario para su propio consumo pierden 
autosuficiencia alimentaria, lo que los hace depender de las importaciones -principalmente de 
granos-. 

"Son incapaces de tener uno de los elementos fu11dame111ales de la sohi:rauia 
real - distima de la sohi:ranía jurídica - y que consiste principalme/1/t! en la 
capacidad de autodeterminarse yautoabastecerse. "14 

Andrndc Sánchez. Eduardo. opous. cit. p.255 
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La inserción en el mercado mundial tiene sus repercusiones más notables en el sector 
agricola e industrial: 

• La producción igricola para el mercado mundial requitre de una "moderruzación" que 
rompa los mecanismos tradicionales de cultivo. Esta modernización conlleva a la 
adquisisición de tecnologia avanzada para el cultivo -tractores, trilladoras, cegadoras, 
empacadoras, fertilizantes y tecnicas de cultivo propiamente dichas- Ja que generalmente no 
se produce internamente. Aunque fuera posible Ja producción nacional de tales medios y 
artefactos, ello no evitarla el Rlza de los costos de producción lo que obliga a los 
productores a sembarr productos con a la cotización en el mercado. Desgraciadamente ese 
mercado no es el nacional sino el internacional quien, como ya vimos, fija Ja demanda y el 
precio, limitando la compra de productos segün su conveniencia bajo el pretexto de medidas 
legales sanitarias, proteccionistas o más recientemente, ecológicas (atún). Se cultiva, por 
quien puede hacerlo, productos con alto valor externo, desatendiéndose el mercado interno 
(se produce más café que fiijol). La tendencia del capital se orienta hacia los cultivos con 
mayor tasa de beneficio (café) descuidando otros (maíz y frijol) Dada su importancia para 
el consumo interno la escasez de granos obliga al Estado a imponarlos a precios elevados, 
pero esa escasez provoca también la elevación del precio y con ello el interés de los 
capitalistas hasta en tanto la sobreoferta no vuelva a hacer bajar Jos precios. Se trata de un 
circulo \icioso. El Estado debe fijar precios de garantía y precios topes, estimula la 
producció11 a través de subsidios y créditos para asegurar la producción de tales granos. La 
intervención del Estado en la pe.lítica de precios parece no tener fin. 

HI Dr. Andrade magistralmente comenta al respecto; 

"La moderna agricultura eleva costos de producción y coj·tos de mercado y 
finaliza bajando el nivel de \•ida. La modenri:ación rompe la estn1c111ra 
tradicional y disminuye la producción destinada al autoconsumo ... e implica un 
traslado de la población del campo a la ciudad ''15 

• La industriali:zaci6n experimentada por los paises subdesarrollados se caracteriza por ser 
derivada, dependiente y fragmentada. 

Derivada entanto pro\tiene de decisiones generalmente tomadas en el centro, por parte de las 
áreas gerenciales de las grandes empresas de los paises ricos, que deciden donde instalar sus 
plantas de producción, muchas veces a.destinadas a procesos de exportación; es decir, 
fabricación no para consumo interno sino para el mercado mundial. 
Dependiente porque para su acthidad depende de un proceso tecnológico ajeno y porque su 
participación en el mercado también está regulado desde centros de decisión foráneos. 
Fragmentada, puesto que por su misma dependencia, las industrias de los paises 
subdesarrollados no se integran de manera homogénea, de modo que un sector de la economía 
pueda estar totalmente industrializado. generalmente hay procesos o partes de los equipos a 
producir que tienen que ser importados. Por supuesto, tampoco se establece una vinculación 

Andrade Sánchez. Eduardo opu.s. cit. p.263 
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sólida entre las diferentes áreas industriañizadas del país 
cuya actividad esta primariamente regulada con sus nexos 
con el capital extranjero y las necesidades del mercado l IO 

mundial. 

Las maquiladoras, en moda desde la década pasada, 
no son una excepción. Su producción industrial se limita a 
una labor especifica; generalemte se importan productos 
semielaborados para ser terminados por la fuerza de trabajo 
local para saJir de nuevo del país como productos 
tenninados. 

100 

1911S 

·•""" ··-· ,r 
lo-' ¡.-Estamos en presencia de enclaves industriales que 

solo se hayan unidos al resto de la colonia local por el uso de 
la fuerza laboral barata y por los bastos suministros 
infraestructuraJes con que el Estado les dota, como los 
servicios de agua. gas, electricidad, igualmente a precios 
preferenciales. '---======-------' 

Pese que el capital se asiente en un país subdesarrollado éste no ejerce control real sobre 
él; la descentra1i7...ación de capital no signific8 descentralización de la autoridad, que pcnnanece en 
los grandes centros de decisión económica de Jos paises avanzados. 

Por ello apunta el Dr. Andradc que esta forma de industrialización contemporánea que se 
esta dando en los países tercennundistas no es una garantla que ofrezca perspectivas de verdadero 
desarrollo nacionaJ. 

C.-LA DEUDA EXTERNA. Ya hemos visto que la insuficiencia de capital propio hace necesaria 
la intervención del Estado; aunado a ello el proceso de desarrollo según las pautas 
primennundistas exige fuertes inversiones ·para lo:; que el ahorro local no basta. Se hace 
indispensable recurrir a fondos externos. 

Las caracteristicas ya anotadas de la industrializ.ación tercennundista hace indispensable un 
flujo de importaciones constante pagaderas en divisas que se obtienen a través de las 
exportaciones de materias primas y produccón agrícola principalmente. La relación entre los 
precios de las importaciones y las exportaciones es generalmente desfavorable a los paises en 
desarrollo. Las constantes crisis y déficits financieros deben ser cubiertos con créditos externos. 
La obtención de taJes recursos pueden provenir de dos fuentes principales : 

A.-lnvcrsiones extranjeras directas. 
B.-Prestamos del extranjeros procedentes de : 

a.-Gobiemos u organismos intemacionaJes, 



LA. INit:SVENCJON pEL ¡5npo EN 1 A f:CONOMIA 28 

b.·Colocación de bonos del gobierno en el mercado internacional de capitales, y 
c .• Préstamos de bancos privados extranjeros otorgados aJ gobierno o a empresas particulares. 

La mala administración, el derroche, la conupción y una maJa plarüficación ha propiciado 
el despilfarro de tales recursos y al mantenimiento de un déficit pemui.nente en las economias 
nacionales. En la década de los 70s el ritmo de endeudamiento de los países en desarrollo creció 
rápidamente a causa de Ja .sobreoferta de liquidez internacional derivada de Jos excedentes 
petroleros. El baile de los petrodólares se acompañó de la innovación de las "tasasj/uctuallles de 
interés". Entre 1990 y 19981, solamente Brasil y Mé.1ico absorvicron el 40% de Jos créditos 
disponibles. Una posterior restricción de liquidez a escala global y la baja de la actividad comercial 
imposibilitó el pago del servicio de la deuda contraida. Mélico, Brasil y Argentina a mediados 
del 82 suspendieron sus pagos. La crisis amenazaba con una generalización. Ante tsc riesgo, ·que 
implicaba la eventual caida del sistema bancario mundial· se optó por nuevos préstamos bajo la 
vigilancia del Fondo monetario Internacional (Fl\tn, organismo que exige a Jos países 
deudores el seguimiento de ciertas politicas, las cuales benefician al capital internacional y 
aseguran al menos el pago del servicio de la deuda. 

Generalmente el FM1 obliga a los países deudores a adoptar aJgunas de las siguientes 
medidas: 

1.-Supresión o liberación del control de cambios y de los controles a Ja importación. 
2.·Dcvaluación de Ja moneda. 
3.-Programas internos antiinflacionarios que incluyen: 

a.-Control del crédito bancario~ 
b.-Control del déficit gubernamental, reducción del gasto y privatización de empresas; 
c.-Control sobre salarios; y 
d .• Desmantelamiento del control de precios. 

4.-Tratamiento favorable a Ja inversión extranjera directa. 

Resulta por dem~ evidente la traSC.f".ndencia de estos requisitos. El problema de la deuda 
es pues, no un mero asunto económico sino un reflejo político de las relaciones 
desarrollo·subdesarrollo. 

Los argumentos esgrimidos otorgan a la intervención y planificación estatal una naturaleza 
suigéneris: su intervención es más directa y permanente, su planificación general y completa ·no 
programática y fragmentaria·. A diferencia de Jos países desarrollados, la planificación y la 
intervención gozan de un prestigio social, son utilizados como instrumentos de iguaJación, si bien 
en declive por las criticas constantes que encuentran en Ja burocratización ineficiente y conupta., 
asi como sus constantes estados financiros en númeos rojos, motivos suficientes para borrarla del 
ámbito económico. Tales criticas pierden de vista la verdadera naturaleza de la intervención y de 
la planificación y sueñan con un modelo de desarrollo parecido al de los países capitalistas. 

El análisis histórico y objetivo de la situación de los países subdesarrollados producirá en 
la mayor parte de ellos la conclusión de que no es posible un desarrollo análogo al de Jos países 
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idolatrados. Es improbable que se desarrollen mucho si el Estado no hecha sobre si desde el 
principio una obligación de fomentar el progreso mucho mayor de la que tomaron los Estados 
ahora desarrollados en sus incios. En ellos la P.lanificación se dió después del desarrollo y la 
intervención estatal obedeció más a cuestiones de promotoria que de gestión directa. Pensar como 
neoliberal es querer que los Estados desarroJlados detuvieran su evolución para esperarnos a que 
alcancemos un grado de desarrollo similar al de ellos. Si seguimos comparándonos de esa forn1a e 
implantando modelos forzados de desarrollo que no responden a nuestra realidad. entre más 
grande sea el desarrollo de los países industrializados más grande será el abismo que nos separe. 
Debemos aprehender de sus experiencias. de su historia. Solo asi descubriremos atajos para 
nuestro desarrollo. 

El mundo contemporáneo proporciona una gama enorme de impulsos ideológicos, 
políticos y econónúcos que representan circunstancias mucho más dificiles que aquellas a las que 
se enfrentaron los países ahora ricos al iniciar su desarrollo. El proceso de planificación en tos 
paises en vías de desarrollo encuentra diversas dificultades, entre las principales tenemos: 

a.-Defectos propios de los planes. Consistentes en desapego de las condiciones reales ~en 
ocasiones porque fueron elaborados por expertos extranjeros o debidfo a la falta de información 
confiable-. 
b.-Inestabilidad institucional que afecta la debida aplicación de los planes. 
c.-Ausencia de apoyo financiero externo en los volúmene previstos. 
d.-Falta de capacidad operativa en el sector público y también en el privado para ejecutar 
programas. Falta de coordinación entre distintas dependencias. 
e.-Dificultades en el comercio internacional que afectan la inversión interna o dificultan las 
importaciones necesarias. 
f.-Procesos inflacionarios que desalientan el ahorro y oóentan a una nueva elevación del consumo 
inmediato a causa de la erosión que sufre el dinero. 
g.-Falta de mística de desarrollo en la población. muchas veces propciada por la decisión 
excesivamente centraliuda y muy poco panicipativa. las organizaciones de masas no se sienten 
verdaderamente involucradas en la ejecución de los lanes. 
h.-estretificación social muy rígida que impide la movilización general en tomo a objetivos 
nacionales. 16 

Martnc:r, Gonzalo tNTRODUCCION A LAS ECONOMIAS DEL TERCER MUNDO &l. NUC\·a Imagen p.211-270 
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111.-CLASIFICACióN DE LA ACTIVIDAD ESTATAL. 

Hasta ahora hemos fijado los antecedentes históricos y doctrinales que preciden nuestro 
estudio; hemos repasado la evolución del intervencionismo estatal a la planificación; hemos 
establecido las causas de origen y nos hemos dado cuenta de su verdadera importancia. Toca 
ahora adoptar, dado su carácter multifonne. una clasificación de la actividad estatal. 

El estudio del grado de intervención estatal se refiere unicamente a las economlas de los 
paises capitalistas, desarrollados o en vias de desarrollo. Dejamos a un lado a los sistemas 
socialistas pues adoptamos como premisas que intervenir supone un acto por el que se interpone 
una acción por motivos diversos en ámbitos que pertenecen a otros actores real o idealmente. se 
trata de una intervención más próxima. ideológicamente, al Estado liberal por lo que se adopta el 
principio de la libre competencia como un orden ideal y abstracto del mercado y en cuya 
configuración y mantenimiento juega un papel decisivo la iniciativa privada. La intervención se 
encamina a reestablecer ese "orden" por procedinúcntos de derecho público, todo ello sin asumir 
totalmente los medios de producción y cambio y sin tratar en forma alguna de dirigir la totalidad 
del proceso económico. En pocas palabras, el Estado interviene para mantener la cconomla de 
libre competencia basada en un orden neolibcral. 

ID.1.-TECNICAS DE INTERVENCION. 

El carácter multifonne de Ja intervención deviene según las técnicas que el Estado emplee 
en un momento histórico determinado para hacerse presente. Estas técnicas no son excluyentes 
entre si.; generalmente son concomitantemente aplicadas. 

La intervención ha utilizado desde su primera aparición histórica las siguientes técnicas: 

1.-Policia y Servicios Públicos; 
2.-Fomento; 
3.-Proteccionismo; 
4.-Dirección o Rcctoria Económica; y 
5.-Planificación indicativa.11 

Aunque las tres primeras corresponden a una intervención asistemática que caracterizó al 
Estado original, son igualmente presentes en la época actuaJ, solo que metódicamente encauzadas 
a fines generales y permanentes. 

" Witl:cr. Jorge CURSO DE DERECHO f.CONOMICO. Ed. UNAM 1989 p.36 
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La técnica de Policfa significaba no solamente vigilancia y represión, sino actividad general 
del gobierno y resguardo a los agentes privados de la actividad econórrúca. 

El fomento estableció apoyos tributarios, financieros y crediticios a las actividades 
económicas privadas. 11 

Los servicios públicos se constrii'leron primeramente en actividades que no interesaban al 
sector privado (defenza, administración de justicia, salud y educación). 

Es dificil establecer límites entre tas tecnicas mencionadas. El autor Ripert sei'lala como 
ejemplo que cuando el legislador ha prohibido la venta de ciertos objetos o articulas, la instalación 
o extensión de ciertas explotaciones o la práctica de procedimientos que se prestaban al engaño, 
ha hecho uso de su poder de policia en el sentido estricto del término, pero al mismo tiempo ha 
dirijido el objeto y los métodos de la actividad de carácter económico. 

"La regla puede estar dictada tanto por el deseo de mantener la paz social y la 
tra11q11ilidad de la población como por la preocupación de dirigir la economía. 
Ahora bien, es más fácil hacerla aceptar si se habla de respetar el orden 
público que si se habla de economia dirigida. "19 

Sea como sea, estas técnicas, en su aplicación parcial, resultaron insuficientes para dar 
estabilidad al sistema económico liberal. Hubo necesidad de peñeccionar y aumentar su eficacia. 
En 1597, Inglate~ con una legislación protectora de los pobres, inicia lo que más tarde se 
conocerla como "Estado Benefactor o de Gasto Socialn. El Estado asume el control y la 
regulación intensa de distintas actividades económicas: exportaciones, importaciones, control de 
precios. pesas y medidas; vigila y monopoliza el proceso de acuffación de moneda. 

AJgunos autores encuentran en las deformaciones de las fundoncs de policia y servicio 
público el origen de las demAs técnicas interventoras. 

ll.2.-PUNTOS PRINCIPALES DE LA DEFORMACION DE LA NOCION DE POLICIA 
Y SERVICIO PUBLICO. 

A.-DEFORMACIÓN DE LA NOCIÓN DE POLICIA. 

En un principio se concibe la policia como la actividad de la administración dirigida a 
limitar la actividad de Jos particulares para tutelar el orden público en sentido estricto. 

" La doctrina cspanola se adjudica el wo inici11I del tbmino fomento, entendiendo por ello la actividad que se dirige a 
satisfacer indim:tamc:nte ciertas necesidades considcrads de orden ptiblico protegiendo o promo\iendo, sin emplear la 
Ol*Ci6n. lns llCl.ividadcs de J..15 particulares o de otros entes públicos que directamente lrui satisfacen. Gnrrido Falla TRATADO 

DE DERECHO ADMINISTRATIVO, U. Madrid. 1962 p.48 
19 Ripert. ASPECTOS JURIDICOS DEL CAPITALISMO MODERNO. &l. Bosch r~. 1~70 p 227. 
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La ley francesa del 5 de abril de l 884 le otorgaba a esta función tres objetos principales 
buen orden, seguridad y salubridad pública. 

Muy pronto frente a esta policia general aparece una serie de po1icias especiales que 
recaen sobre objetos diversos, uno de ellos, el económico, que persigue fines distintos del general. 
La transformación de la noción tradicional de policía se produce en base a criterios de salvaguarda 
del interés público. La noción de policía se defonna mediante la creación de policias especiales en 
el campo económico, genenindose una extensión de las prohibiciones policiales y unn expansión 
del concepto de orden público, o como magistralmente lo afirma Garrido Falla: 

"la ampliación del concepto de policia en el siglo XIX 110 fm! má.\· que d 
comien:o de una evo/11cfrit1 que fue ac.:elerdndos1.· progresil·amt•111c ha.Ha el 
puma de que poco tiempo después ciertos sectores privados se comdertcn i..•n 
dependencias del orden ptíblico. Toda u11a serie de medidas wm a desvirtuar el 
carácter emimmtemente prfrado de cierlas rc/aci01tt!s po.'iib/es emre 
parlicu/arcs: relaciones laborales, alquiler de viviendas y mercado de ciertos 
productos. •t20 

Entre las medidas que suponen una intervención en lo económico mediante el uso 
defonnado de la noción de policia encontramos la fijación de precios, las autorizaciones en 
materia de agricultura, industria y comercio, prohibiciones en las mismas materias, medidas 
limitativas en relación a establecimientos peligrosos o insalubres y el llamado derecho registral. 

El derecho comparado es ilustrativo al respecto: En España la Ley sobre prácticas 
restrictivas de la competencia de 1963 maneja en su articulo 1º el concepto de orden público 
económico. En Italia, se ha creado el Comitato lntenninisterialc dei Prttzi, organismos ad /toe 
para la fijación de precios, lo que en México correspondería a la PROFECO. En Alemania la 
Ley de 1948 estableció una reglamentación general de los precios de todos los nrtlculos excepto 
joyeria, tiendas de muebles artísticos y casas de alta costura. 

B.-DEFORMACION DE LA NOClON DE SERVICIO PUBLICO. 

Es ya conocida la evolución que expone el maestro Garrido Falla segUn la cual el Estado 
pasa de ser prestador de servicios asistenciales, a ser titular de servicios de carácter econónúco, 
para terminar ejerciendo Ja gestión de empresas económicas. 

:o Garrido Falla LAS TRANSFORMACIONES DEL REGIMBl ADMINISTRATIVO lnnituto de Estudios Politicos. 

Madrid 1962 p.122 
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El tema representa una importancia demasiado grande para nuestro estudio por lo que 
amerita ser tratado en un capitulo aparte. Sin embargo. baste señalar por el momento, que una 
primera deformación se produce al utilizar el Estado la figura de Ja concesión para no actuar en 
forma directa. La cuestión se complica hasla el grado máximo por la interrelación existente entre 
la deformación de servicio público en éste grado y en el grado siguiente aJ producirse la función 
parcial de los medios de producción y cambio. 

lli.3.-GRADOS DE INTERVENCION. 

A.-INTERVENCION DIRECTIVA. 

El Estado diñge la política económica a través de instrumentos directos: 

e indirectos: 

·política monetaria. 
-fiscal, 
·comercio exterior, 
·empresas pUbticas 

·Políticas salariales, 
·política de empleo, 
-seguñdad social, 
-educativa, científica y tecnológica. 

B.-INTERVENCION DIRECTA. 

La intervención participativa de cjecució~ por la cual d Estado es un sujeto económico 
más que actúa y dirige actividades econónúcas, es una intervención estatal administrativa.. pues 
generalmenle se traduce en acciones realizadas a través de empresas públicas. 

Esta intervención puede ser: 

a.-Por participación en situación de competencia. En nuestro país, por ejemplo, el sector 
alimenticio. 

b.-Por substitución de •ctividades económic.s privadas que se incorporan al sector público, 
v. gr. petróleo, energia. telecomunicaciones, etc. 
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Esta intervención directa no es casual ni indicativa, sino que de fonna sistemática participa 
(en competencia) o substituye (en monopolio) a los particulares en el proceso de desarrollo, 
producción y distribución de bienes y servicios. 

Finalmente, la intervención directa estatal requiere de diversos modos de gestión pública 
que se clasifican en directos (ej~ución por el propio Estado), e indirectos (ejecución por terceros 
bajo la dirección, y fiscalización del Estado). 

Los modos de gestión pública directa pueden ser, a su vez: centralizados (departamento 
administrativo o delegaciones de secretarias) o descentralizadas (organismos descentralizados, 
fideicomisos públicos o sociedades anónimas estataJes) que cumplen una gestión instrumental 
generalmente de tipo económico y bajo directriz de la política económica del Estado. 

Las vertientes por las cuales se expresa la intervención estatal en sus diversos grados se 
resumen en los esquemas siguientes. 
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Es importante señalar que de acuerdo al grado de injerencia estatal en cualquiera de estas 
vertientes dependerá la naturaleza del regimen económico de un Estado, es decir, a una mayor 
intervención en la vertiente de asunción directa de los medios de producción el Estado se aleja 
más de una economía capitalista desarrotlada seglln el modelo de los paises altamente 
industrializados -excluyendo logicamente a los socialistas-; la inversa es igualmente válida. Un 
ejemplo claro lo demuestra que Ja intervención en los estados Unidos de Norte América se orienta 
hacía una política de Gasto Social más que a la asunción directa de los medios de producción. Asi 
mismo ello da cuenta que no sólo es la participación de los sectores involucrados en el proceso 
económico ( público, privado y social ) Jo que detcrnina el carácter mixto de una economía sino 
que la intervención estatal determina el grado de esa participación, pues incluso el sector privado 
es regulado mediante la técnica de policia. 

El Dr. Witker al respecto señala tres áreas de participación económica: áreas liberadas, 
áreas prioritarias y áreas estratégicas. 21 

En las árr.as liberadas, el Estado solo regula la actunción de Jos particulares con base en 
Ja técnica de policia (registros, controles, licencias, permisos, etc). 

En las áreas prioritarias generalmente se acepta la concurrencia de particulares bajo la 
vigilancia del Estado ( agroindustria. aliment~s. salud). 

Los Estados reservan lireas (estrátegicas) en forma privativa que se sustrae de Jos 
particu[ares, ya sean nacionales o extranjeros. 

De éstas dos últimas áreas nos ocuparemos especialmente en el capitulo cuarto. 

Witkcr,Jorgc opu.s.cit.p.37 
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!.ENCUADRE DOCTRINAL 

Toda conatltucf6n tiene 1,,.,lfcft• o expl(clt1111wrue 
ui.t concepc:IM de lH rel11cf0Ms ~ deben eJ1htlr 
entre el Estado y h ecc:inomfa, la cual • 1u wz fom111 
parte de la fllosoff1 polftlca ~ ~tia ostmta 

sobre In rel11cfone1 l!'ntre Estado y soctt'dlld. 

l'tll\llJ. 

Marx decía que todo derecho es económico en su efecto. Esta expresión resume Ja teoría 
del materialismo rustórico con Ja que se pretende acreditar que todas )as formas ideológicas 
-incluyendo el derecho- se encuentran condicionadas por !os fenómenos económicos 
históricamente determinados por las relaciones de producción. El derecho vendría a ser la 
expresión ideológica de las relaciones económicas existentes en una sociedad históricamente 
detenninada. 

Sin embargo, aunque el Estado opera en el contexto de relaciones socio-económicas existe 
una autonomía relativa del derecho por la cual influye en el desarrollo y dinámica de la economía. 

En la teoóa marxista el derecho no es más que la voluntad de la clase dominante en una 
sociedad que utilizando al Estado como instrumento sostiene un régimen económico que Je es 
favorable y que se legitimiza -según el esquema webcriancr en la legalidad, en un ordenamiento 
jurídico. 

Actualmente, sin embargo, es fácil apreciar la interactuación de Jo jurídico y lo económico 
y que, en algunos casos, existe la prevalencia de aquel sobre esta últim~ al determinar su 
existencia a formas reguladas jurídicamente. Et mismo Engeh lo reconoció así: 

"Según la concepción materialista de la hístorta, el factor que en última instancia 
detennlna la historia es la producción y la reproducción de la vida real. NI Marx ni yo 
Mmos afirmado nunca más que bto. SI alguien lo tergiversa diciendo que el /ac1or 
económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase l'r:tcua, 
abstracta, ab~·urda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la 
superestroctura que sobre ellas se lel'allfa -las formas polflicas de la lucha de clases y 
sus resultados, las constituciones que, despub de ganada una batalla, redacta la clase 
triunfante,etc, las formas jurídicas, e Incluso los reflejos de todas estas luchas reales 
en el cerebro de los partleípantes, las teor/as po/11/cas. jurldicas, filosóficas, las ideas 
re/Jgtosas ;•el desarrollo ulterior de éstas hasta convertir/as en un sistema de dogmas. 
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e1ercen tanihit!n su rnjl11encia sobre el curso de las bichas ht.Hdncas v dett•rmman, 
predominantemente en muchos casos su forma. "1 

# 

Es incuestionable que todo sistema económico presupone un orden jurídico que Jo 
enmarque y legitime. A través de la expresión jurídica se le otorga carácter de nom1a juridica a 
toda organización económica. Dicha expresión jurídica se puede cristalizar en normas que 
conjuntamente a la regulación de la organización económica. rijan la panicipación po.litica; 
teniéndo una jerarquía superior -constitucional- y en leyes reglamentarias de prccepros contenidos 
en esa ley suprema. 

No obstante de que todo sistema juridico tenga entre sus elementos constitutivos 
fenómenos económicos, no es objetivo principaJ del mismo nommrlos sino en cuanto son medios 
para procurar una mejor justicia social. Negar esto seria aceptar que el derecho comprende solo 
aspectos de Ja vida humana de contenido económico dejando a un lado otros aspectos de diversa 
naturaleza, por ejemplo, las relaciones familiares, los derechos humanos. 

El mismo razonamiento permite rechazar la denominación con la que muchas veces se 
intenta calificar a la constitución al anteponerle el adjetivo de "econónüca". Una constitución 
implica principalmente una voluntad histórico-política con prevalencia sobre la economía. Para 
afinnar Jo anterior basta pensar que las nociones dentro del constitucionalismo clásico apuntan 
que la constitución puede ser vista como "la suma de los/actores realesdd poder" - entendiendo 
por factores reales los grupos sociales que influyen en la toma de decisiones- o como "el cnnjrmto 
de decisiones políticasfu11dame11tale.s". Esto es propio de la doctrina constitucional clisica de Ja 
época liberal que buscaba ante todo sujetar a un marco rigido y preciso de competendas el 
ejercicio del poder estatal Como hoy, pero por otras vías, la constitución gai-antizaba la libertad 
del individuo. Con las libertades económicas contenida!i en la Declaración de los Derechos del 
Hombre se buscaba un Estado ajeno a la actividad econónúca, pues se consideraba autorregulable 
y a la intervención estatal inconveniente, un freno al desarrollo de las fuerzas productivas que la 
revolución industñal estaba produciendo, enemigo de la clase industrial, renuente a abandonar los 
resabios terratenientes feudales. 

Las constituciones clásicas materializaron el repudio a las estructuras mcrcantiiistas, 
muestras de ello son las disposiciones sobre la propiedad y Jn libre contratación. 

Sin emb~go, la concepción liberal de la econonúa no se s: llevó nunca totalmente a Ja 
práctica. La acelerada producción y la inequitativa distribución acrecentaron la riqueza pero 
mermaron el bienestar social, obligando al Estado a intervenir para corregir Jos desequilibrios 
económicos y prevenir desastres sociales. Asimismo, se hizo eminente -los mismos empresarios 
nacionales lo pedían- la regulación estatal de la econonúa exterior mediante un sistema aduanaJ y 
nonnas precisas que controlaran la entrada y salida de bienes. 

Las consecuencias sociaJes de Ja industrialización pero sobre todo t!I surgimiento de 
nuevas fuerzas -grandes masas de campesinos sin tierra y obreros desempleados- e ideologías 
políticas, propiciaron los elementos necesarios para la revisión del concepto liberal. 

Mil!""(, Carlos y FcdcricoEngclsODRAS ESCOOIDAS vol. 01 al. rtiwcsoMoscu. URSS. 1978 p 514. 
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Sysmondi. de la escuela crítica., se constituyo en el primer partidario del 
intervencionismo, del derecho del trabajo y la seguridad social. Los sansimonianos criticaron a la 
propiedad privada. Roberto Owen -a la cabeza de un amplio grupo- pretendió resolver los 
problemas sociales (no económicos) mediante la constitución de asociaciones, pero donde 
subsistiera la propiedad privada. 

El socialismo de Estado consideró al gobierno como un agente económico que: 

"no tiene el derecho de permanecer indiferente ante /as miserias materiales de una 
parle de la nactón. )'tl que su verdade.'ra fi.inción es de c1vili:acui11 y bienestar". J 

Pero si a estos movimientos podemos atribuirles puntos considerables para la revisión de 
la ideología liberal, la critica sociaJista y los movimientos políticos que le precedieron marcaron un 
giro importante en la concepción del Estado y del constitucionalismo moderno.Se consideró al 
Estado como responsable de la vida económica y garante del interés general. 

La presión que ejercían las doctrinas y los movimientos sociales de principio de siglo 
conformaron el preámbulo ideológico y social de las nuevas constituciones (constitucionalismo 
social) y con ello el surgimiento del Estado Social de Derecho. 

La constitución mexicana de 1917, pionera en la materia, la alemana de Weimar (1919) y 
la soviética de 1918 contribuyeron a la transformación de las funciones estatales y plasmaron en 
sus textos regulaciones económicas orientadas a la búsqueda del desarrollo económico integral. 

AJ respecto el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado escribe: 

"Las cotUtilllciones, de esta forma, han sido desde entonces no solo esquemas 
normativos de la organización ;y ejercicio del poder, sino normas integradoras y 
programáticas del desarrollo integral de una coleclividad. No se deja, como antalto, a 
Ja legislación ordinaria la configuración del régimen económico; las reglas 
constitucionales contienen orientaciones imperativas que constituyen d elemenro 
dorsal Je la esrructura inrt11uclonal di:/ smema económtco". l 

Las constituciones modernas ya no pueden ser definidas bajo Ja concepción liberal, sino en 
base a las nuevas exigencias sociales que se le presenten a un Estado. 

"Las constituciones -afirma el Dr. Witkcr- son los paradigmas soclopol/tlcos que 
esrablecen las bases de organización del poder y los proyccros nacionales que plasman 

___ 1_a_h_Js_1o_na de los pueblos. En dicho contexto la constitución Federal de 1917 conformó 

Wagncr, Amlfo R.JNOAMENTOS DE LA ECONOMIA POUTICA 1876 citado en Goma Granillo, Moisés 

BREVE HISTORIA DE LAS DOCTRINAS ECONOMICAS Ed E,,fmgc 1988. p.143 El subni.yndo es nuestro. 
1 de la Madrid HUJ't3Jo, Miguel ES11IDIOS DE DERECHO CONSlTl1.ICIONAL. Ed Pomla. Maico 1980 p.20 
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un patrimonio indeleble de los mexicanos y el marco referencial de los 
comportamientos de gobernantes y gobernados m pos del progreso, desarrollo y 
bienestar de las maJ'Orlas".4 

Il.-SISTEMAS JURIDICOS Y SISTEMAS ECONOM!COS. 

"En las co11stitucio11es modemas esta colllenido 1111 esquema normatim básico 
del sistema económico; se fijan /os cometidos y responsabilidades del E'lfado en 
e/fu11cio11amie11to de la/ si.Jll!ma y, en los paises en donde el régimen económico 
es mixto, es decir, donde la gestión de recursos escasos puede ser conducida por 
el propio Er1ado y por los particulares, se deslindan los rcspectims campos de 
actividad y, en su caso, las necesarias co"elacioni:s. Esta circu1Lsta11cia e:r:ige, 
para el conocimiento l'Cra: de los sistemas económicos, un cuidadoso análisis 
de lar disposiciones co1is1itucionales que fijan las bases fundamemales y las 
orientaciones más importantes del marco ilistitucional de esos sis1emas. "' 

Definir los termines "sistema económico" y "sistema jurldico" es dificil dada la riqueza 
conceptual que encierran, pues abarcan elementos sociales, jurídicos, políticos y técrJcos, a Ja vez 
que detemúnan otras re.aJidades sociales. Sin embargo, para efectos de este estudio adoptaremos 
las definiciones que sobre Ja materia ha escrito el Dr. Witker. 

Define el Dr. Witker al sistema económico, como: 

"El conjunto de estructuras, relaciones e msrttucione.s complejas que resuelven la 
contradicción presente en las sociedades humanM ante las ilimitadas necesidades 
Jndi1.1dualcs y colectiYru, y los /imitados recursos ma/l:rtales disponibles para 
satisfacer/as. 
Por .ru parte el sistema jUrldico confarma aquel subsistema de control social qlle 
d11nana del Estado en forma de normas jurídicas, disciplina al cuerpo social con base 
a una ideologid de aceptaciónrt6 

Basa sus definiciones en el modo en que Jos Estados dan solución al "principio de 
escasez". es decir a Ja manera en que actuan sobre Ja producción, distribución, ciri::ulación y 
consumo para satisfacer las necesidades de su población. 

Witka', Jcqe CURSO DE DERECHO ECONOMICO Ed. UNAM 1989 P.45 
de la Madrid Hurtado, ~ügucl opus. cit., p20 

Witkcr, Jorge opus. cit.. p.29 
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Bajo esta concepción se pueden definir tres sistemas económicos: 

1.-Sistema Capila/ista liberal (11conomía de mercado); 
2.-Sistema Colectil-'ista Socialista (economía ce1Jlralme11tc planificada); y 
3.-Sistema Mirto Dual (economias formadas por sectores pUblicos y privados o 
descentralizados. Estado Social de Derecho). 

11.1.-SISTEMA CAPITALISTA. 

Este sistema se gestó con la consolidación de los mercados nacionales y la posterior 
apertura de los mercados internacionales (s.XVlll), apoyado ideológicamente por los ideas 
liberales de libertad, igualdad y fraternidad y materialmente, por la revolución 
industrial-tecnológica. la consolidación de la propiedad privada de los medios de producción, 
libertad de trabajo y contratación. espíritu de competencia y abstencionismo estatal en la 
economia. 

Este sistema resuelve el principio de esca.se.? produciendo lo que el mercado 
demanda a través de empresas privadas destinadas a consumidores con efectivo poder de compra. 

Predomina el sector de seivlcios sobre las actividades primarias e industriales. Busca crear 
nuevas formas de producción basadas en tecnología que abarate los costos y modificxar los 

hábitos de consumo en beneficio de la empresa con la que el viejo ideal de que "el consumidor es 
el rey del mercado" queda en duda. 

Se intenta mitigar los antagonismos sociales por medio de una estructura de clases que si 
bien ac11mulan riqueza en las capas minoritarias más altas, cremJ un amplio espectro de las 
clases medias incorporadas a los beneficios del sistema<v« oq~ P·52> 

El Estado regula la actividad económica adoptando generalmente una constitución escrita 
en la que consagra las libertades individuales y se autolimita. Protege ta propiedad como piedra 
angular del sistema y garantiza el libre desenVolvimicnto del orden económico privado. 

Estos rasgos son propios del Estado capitalista desarrollado. Permiten distinguirlo del 
Estado capitalista subdesarrollado que: 

" p111:de tener medios económicos en manos privadas pero u11 bajo indice de 
tndustrializactón y, al mismo ttempo, de los Estados soctalislas qllc aún cuando 
dispongan de rma planta tndustrlal desarrollada en e/los Impera Ja propiedad colectiva 
sobre la pri,·ada. 111 

Andradc SánchCl, Edllllfdo TEORIA GENERAL DEL ESTADO. EJ. liarla. MCxioo 1987. p119 
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ll.2.-SISTEMA DE ECONOMIA CENTRALMENTE 
PLANIFICADA. 

Actualmente este sistema se encuentra en un periodo de transición. La velocidad 
impresionante con la que se han sucedido los últimos acontecimientos hacen aventurado cualquier 
pronóstico al respecto. Las retbnnas de la Perestroika. encaminadas a una sustancial apertura 
política y económica -incluyendo la reimplantación de la economía del mercado- , han tenido un 
rápido y decisivo efecto en los Estados socialistas de Europa en los cuales, a raiz de la segunda 
guerra mundial se habían implantado regímenes comunistas totalitartios, pero donde en los 
últimos años se han introducido cambios estructurales profundos, que permiten hablar de un 
desmonte acelerado del esquema socialista marxista y de un tró..nsito, en casi todos ellos. hacia un 
régimen social demócrata o de democracia liberal. 

Así, por ejemplo, en cuestión de pocos meses se produjo el proceso de la rcunificación 
alemana., ( septiembre de 1990 ) con la reincorporación de la República Democrática Alemana 
-Alemania Comuoilta -, a la República Federal Alemana, y la adopción por ambas del 
régimen democrático liberal y la fonna de Estado federal que regían en esta última. En Polonia, al 
igual que en Checoslovaquia, el desmonte del regimen comunista se produjo a través de 
elecciones libres en las cuales se manifestó el pluripartidismo y ganaron partidos opuestos al 
comunista. En otros paises como Hungria, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia, c1 proceso hacia 
la democratización avanza considerablemente. Los vientos de la renovación soplan tambien, al 
interior de los regimenes de Albania y China Popular. 

p.S-1 

Nadie mejor que el propio Gorbachov para explicar el sentido y alcances de sus reformas: 

"Perestrolka es una palabra con muchos significados. Pero si wmos a rlcglr entre sus 
muchos sinó;,imos posibles, le clave que exprese su esencia más exactamente, 
entonces podemos decir así: perestroika es una revolucMn. Una decisiva aceleración 
del desarrollo soc10-cconóm1co y cultural de la sociedad soviéttca que Involucra 
cambios radicales, camino a un Estado cualltanvamente nue\'O, es, indudablcm1..•nlf! 
una tarea revolucwnana. La Perestro1ka es la completa intensificación de la 
economia soviética, el renacimiento y desarrollo de los principios del centra/Jsmo 
democrático en el manejo de la economla nacional, la introducctón general de los 
métodos económicos, la renuncia a la gestión a base de órdenes y por métodos 
administrativos, el estimulo total a la Innovación y a la iniciativa socialista ... la 
Perestroika quiere decir desarrollo prioritario de la esfera social, dirigido a 
satisfacer mejor los requerimientos del pueblo sovletico ... la Perestrotka se propone 
eliminar de la sociedad las deformaciones de la ética soclaltsra, la firme 
implementación de Jos principios de lajwricla social ... •• 

Qori."Bthov, Mijai1 PERESTIWlKA NUEVAS IDEAS PARA NUESiRO PAlS Y EL MUNIXl F.d. EMECE. 1987 
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La discusión se centra ahora en dilucidar el futuro del socialismo-marxista , si lo tiene. 

El "experimento soviético'' ha pemUtido a Jos politólogos y economistas observar la 
preminencia de la política sobre la economía, la falsedad de que la propiedad social por si misma 
genera justicia social, el resurgimiento del nacionalismo -matizado por cruentos problemas étnicos 
- y que la lógica del desarrollo y acumulación es la misma en el régimen capitalista como en el 
socialista. es decir, que: 

"El Estado socialista es un Estado capitalista en el sentido económico, que el 
capilallsmo no sea privado no quiere decir q11e no sea capitalismo". 9 

Asimismo. no es de esperarse, como se cree., que con la apertura comercial, la aparición 
de partidos de oposición y la ampliación de la propiedad privada, la intervención estatal 
desaparezca, la propiedad social sea eliminada o el sector público anquilosado. En cambio, es de 
esperarse una inclinación hacia una economía mixta dirigista. 

Estos fenómenos no son sino la afinnación de que no existen sistemas puros ni eternos y 
que la economía, por su versatilidad, trasciende a cualquier aprensión normatfra. 

No obstante, para efectos comparativos nos pennitimos reproducir esquemátlcamcnte las 
caracteristicas de este sistema económico.<_.Ct<tOcm•enp . .5JJ 

11.3.-SISTEMA MIXTO. 

Se trata de un sistéma ecléctico. Conjuga elemer.tos de los sistemas anteriores según la 
política económica del gobierno en turno en un país ctetenninado. Por ello su delimitación es 
dificil. No existen parámetros confiables por tratarse de un sistema de transición. Sin embargo. se 
aceptan algunos rasgos generales como: 

/.-Rector/a del Estado en la dirección del sistema económico, 
2 . .Creación de un sector público estratégico; 
3.-Eristencia de empressa privadas nacionales y extranjeras; 
4.-Areas económicas planificadas o publicitadas; 
5.-Areas económicas concurrencia/es o pril-'ati;adas,· 
6.-Aceptación parcial y regulada de los mecanismos del mercado. 
7.-liberación parcial del comercio exterior,· 
8.-Protección estatal de sectores atrasados; 
9.-Servicios públicos en salud. seguridad social; y . 
10.-libertad individua/ empresaria/. (\ltf"CtqU(Znl en P'&iM 

54
1 

Andtadc Sánchcz, Etlwudo Opu!. cit., p.321 
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No existe preminencia de unos rasgos sobre otros que nos permita, por su sola existencia. 
definir la economía de un país como mixta. Algunos tratadistas mexicanos como el Dr. Witker 
sei\alan como nota distintiva de la economía mixta la presencia protagónica del Estado, misma 
que se mateñaliza en tres factores fundamentales: la empresa pública, plancación indicativa y 
la garantla de la iniciativa individual. 

Antonio Carrillo Flores señala que la economía mixta se presenta cuando la producción y 
la distribución de bienes y servicios están constituidos por tres sectores: el público, el privado y 
el sociaJ.10 

En la actualidad la mayoría de las economlas son mixtas. No existe ninguna que sea 
totalmente de libre empresa o totalmeme dirigida por el Estado. Los tt!rmiuos libre y controlado 
son, por Jo tanto, relati'.'Os. 

Pese a movimientos temporales -que permiten calificar a este sistema como de transición
la tendencia general de los Estados es alcanzar en la economía fórmulas mixtas motivadas por el 
anhelo no solo de un desarrollo económico mayor sino de resultados socialmente aceptables. El 
maestro Faya Vieses resume magnificamente el carácter social de la economía mixta: 

"La economta mixta no es tanto una fórmula de participación económica sino un 
conjunto de valores constiucionales ordenados a la vig1.•ncia de un óptimo eqwlibrlo 
entre el interés social y los intereses Individuales; entre la libertad económica y la 
reserva exclusiva de ciertas activtdadi!s a favor del Estado: entre el respeto a la 
propiedad privada y lt1 justa valoración y pn·macla de una fancion social de la 
propiedad; y en fin, entre la /iberJod ~ trabajo y la jusi a y adecuada participación de 
todos los sectores, como son, el privado, el social, y el publico. 
Si entendemos cabalmcnle este espiritu social, 110 socialista (en el sentido científico y 
tradicional), ~ nuetro constitucfona/imo, entonces podremos entender que nuestro 
régimen de economla mirla no es una abstracción para justificar cualquier medida 
del Estado como tampoco representa un atajo para el capitalismo de Estado. Jamás 
podrá reduclne nuestro régimen de economla mirto a una ecuación matemática 
capaz de precisar los signos de valor de cada sector de lo cconomla." 11 

Por otra parte, aunque el grueso de los paises bajo el sistema de cconomla mixta se 
encuentren en lo que se ha dado en llamar el "tercer mundo". el régimen mixto no es 
característico del subdesarrollo. Existen países como lng11tern O Francia que de no aceptarse la 
afirmación anterior serian considerados subdesarrollados. La política eonómica adopta para un 
Estado el régimen económico que cree más propicio para alcanzar el desarrollo pero no crea 
factores reales de producción, solo los propicia. tal es el caso. por ejemplo de Botswana que 
ideológica.mente aparece ubicada en una posición altamente capitalista y sin embargo con un 
mtnimo de desarrollo. 

10 Carrillo FlorC!I, Antonio EL CONCEPTO DE l.J\ ECONOMIA MIXTA en Ruiz Massic:u , José Francisco)' Dic:go 
Valadé:sNUEVO DERECHO CONSTII1.JC10NAL MEXJCANO Ed. PoniLs. Mtxico 1983. p.81 
11 Fa)"a Viesca, Jacinlo RECTORIA DEL ESTADO Y ECONOMI/\ MIXTA. Ed. Porriia. México 1987. p.26 
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Los rasgos principales de la econonúa mixta se hallan concretamente plasmados en los 
regímenes jurldicos de cada país. Las constituciones modernas definen el derecho de propiedad de 
los bienes de producción. la amplitud de la libre concurrencia y las facultades del Estado para 
intervenir en los procesos económicos. orientándolos y participándo o asumiéndolos 
exclusivamente. Así, los grados que permiten definir a un sistema económico como mixto, 
capitalista o socialista deben buscarse en el rCgimen jurídico particular de cada Estado. 

III.EL REGIMEN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO MEXICANO. 

Aunque es arbitrario dividir la historia de nuestro desarrollo económico a manera de 
etapas bien delimitadas, resulta útil para observar tendencias hacia tal o cual sistema económico 
en particular. 

111.1.-BREVE EVOLUCION HISTORICA DE LA ECONOMIA 
MEXICANA. 

La configuración económica del Estado mexicano es parte de un infinito proceso histórico 
cuyos rasgos mis sobresalientes, según el maestro Faya Vicsca,. se inician con la Independencia. 
pasan por la Reforma y culminan con la Constitución de 1917.11 

Sin embargo, sus raices son más profundas, se encueñtran fuertemente arraigadas en 
nuestro origen colonial, con una influencia tan poderosa que algunas de sus estructuras -como el 
latifundio y la explotación de los recursos naturales disponibles (minería} como base de su 
organización económica- han trascendido hasta nuestros dias afectándo el proceso de cambio e 
impidiendo la irrupción a amplia esca.Ja hacia la modernización. 

La colonia no termina con la independencia. La hacienda. el latifundio. la mineria. -base de 
la econonúa metropolitana y de la posición internacional de EspMa en la Europa occidental-, y. 
más tarde, la plantación. fonna especializ.ada del latifundio, fueron hasta inicios de la revolución 
las principales unidades de producción. Pero también representaron un núcleo social de carácter 
patriarcal. 

"IA hacienda descmpenaba una sene de funciones sociales qu.c aseguraban la 
permanencia de los 1rabojadores y la persistencia de la Institución. Ofrcc/a al peón la 
seguridad que no podía alcanzar vtviendo de manera Independiente o en las tierras de 
su comunidad. En la hacienda tenla asegurada su subsistencia y In de su familia. 
Abandonado a sus propios recursos, el trabajador tndcpcndienle quedaba sujeto a la 
inestabilidad del mercado y ck los ciclos agrlcolas. En tiempos de malas cosechas se 

fnya ViCSCll, Jacin10. opus. cit, 28. 
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vela obligado a abandonar su ttt•rra para sobrevivir. Tomaba el camino de Ja ciudad y 
pasaba a engrosar /as ji las de los desheredadas y desocupados 11rbanos'r11 

Del mismo modo operaron en las ciudades los obrajes y las mitas en los centros mineros. 

El movimiento de independencia significó, en un principio. el rechazo de la clase criolla 
hacia el monOpolio metropolitano español sobri! la toma de decisiones económicas, pugnando por 
una mayor participación, ampliando el acceso y disfrute del monopolio, pero sosteniendo el 
mismo mecanismo económico-social, pues: 

.. habianse percatado q11c d~·mro de/ estatus de dependencia económica era posible 
comervar Intacto, o casi intacto, el estilo de vida a que estaban acostumbrados"'" 

Bajo el amparo de la ideología liberal los criollos humanistas proponían como remedio a la 
desigualdad el acabar con el sistema de tutela para los indios, la igualdad legal, la repartición de 
las tierras comunales indígenas, el laizer-jaire, laizer-paser. Contra el despotismo político 
esgrimian la doctrina de la sobcranla popular; contra la dependencia, fundamentaron la necesidad 
y las ventajas que acarrearía la separación de la madre patria. 

Después de la independencia, el pais se descubrió sin unidad político-económica capaz. de 
tomar rapidamente decisiones económicas. Una grave desunión interna prolongó 1as guerras 
civiles y los conflictos de interCs que permanecieron durante décadas después de 1824 y que 
propiciaron la guerra interna mas que el acuerdo constitucional. 

De aquí, que 1as décadas postL'liores a la independencia fueran dcspcrdíciadas tratando de 
solucionar los problemas altamente controvertidos de herencia colonial. En las décadas 
inmediatamente posteriores a la independencia, las nuevas capitales nacionales, constituidas como 
enclaves económicos deseaban mantener su posición monopolista en el comercio nacional e 
internacional L11sistiendo en la autonomía económica regional; esta es la razón por la que 
frecuentemente se optó por un sistema centralista y no federalista. 

"En Mértco, quienes estaban relacionados con la Industria textil artesanal deseaban 
preservar el mercado artesanal para su producción pero los comerciantes de la ctudad 
de Mérlco preferlan Importar productos manufacturados Ingleses. En resumen, las 
nuevas naciones estaban divididas por Jos conflictos: entre q1lienes deseaban 
monopolizar todo el comercio Interno e internacional desde un centro nacional, y 
quienes buscaban un monopolio de d1strlbuclón local: entre qwenes deseaban protejer 
la producción artesanal local y quienes distnbulan imporractones más baratas: entre 
quienes favoreclan la agricultura y Jos que f(J\loreclan la mtnerla o la lndwtria. Cada 
subregión, bajo la supuesta protección de constituciones federales y de la autonomla 
provincial o estatal, buscó crear enclaves económicos regionales mediante aranceles o 
peajes Internos. Asl. no se forjó facl/mente una unidad nactonal; no habla 1ma 

Co:sio Vtlkgas. Denicl en lllSTORlA MINtMA DE MEXICO Ed. Colegio de Mtxico. 1983 p.64 
Slanle)' J. Stcin y Btrbera H. Stcin lA HERENCIA COLONIAL DE AMER.lCA LA TINA Ed. Siglo XXI 1987, p.29 
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posibilidad Inmediata de una polltica económica nacional unificadá, como la que se 
creó en Estados Unidos desde temprano . .. u 

En el orden económico la ausencia de instituciones bancarias y mercados de capital 
obstaculizaron la creación de industrias. La guerra civil destruyó las haciendas· no las eliminó ·, 
dispersó la fuerza de trabajo y desorganizó las minas. La producción minera se redujo en once 
años de lucha a seis millones de pesos de treinta a que llegó en 1810; el valor de la producción 
agrícola se contrajo a la mitad y el de la industria a un tercio. En 1822 los ingresos del erario 
fueron de cuatro millones y medio de pesos y los gastos de trece y medio. Con un déficit anual de 
cuatro millones el pais recibió una herencia de deuda pUbtica de setenta y seis millones. 16 

La doctrina liberal no pennitió la intromisión del Estado para corregir esta situación, sin 
embargo, aunque hubiera sido de otra manera, el Estado no se encontraba en condiciones de 
sobrellevar la carga del desarrollo. 

Los mayores provedores de fondos -la iglesia y los comerciantes- se rcsistlan a invertir. 

En el orden social, la declaración de Ja igualdad juridica de todos los mexicanos agudizó el 
crecimiento de los latifundios a costa de los terrenos de las comunidades indígenas así como un 
empeoramiento en las condiciones del artes.ano y campesino. 

Realmente durante la independencia y hasta la revolución de 1910 las luchas armadas 
nunca tuvieron como objetivo directo la supresión del latifundio. Los fundos agrícolas y 
ganaderos fueron asolados pero nunca aparcclados o divididos, por ambos bandos; si bien las 
Leyes de Reíonna nacionalizaron los bastísimos bienes eclesi3.sticos, la legislación republicana 
indirectamente dió pie a la transfonnación de las propiedades religiosas y las tierras comunales en 
no menos extensas haciendas privadas. 

"El primer amilisis cuidadoso del efecto de las leyes de 1856 corrobora las 
generalizaciones que se han mantenido al respecto desde hace tiempo. Muestra que de 
los 18 millones de pesos del valor de fa propmlad transferida, J /./,o sea el 61%. era 
propiedad comunal, que para toda la repUbllca el 1% de los que recibieron 
propiedades ocuparon el JJ% de todas las propledad~·s lranftridas por \'a/or, que 
aprorimadamente SO personas poselan ahora proptedadt•s valuadas en J.J mi/Iones de 
puos. Gran porte de la propiedad ad transferida conslstila en grandes haciendas,· en 
el llamado Granero de Guanajuato, el valor promedio de venta por propiedad resulta 
ser de 100 mil pesos. IA mayorla de Jos SO nuevos propietarios eran mexicanos, 
comerciantes o profeslonlstas. En re1rospec11va. la ley de 1856 no deJ·truyó el 
monopolio de la tierra. A costa de la Iglesia. proporcionó a /('IS nuevos elementos 
urbanos acceso a la seguridad y estatus de la riqueza de la tierra. Cua,,do los 
conservadores rechazaron la constitución de 1857 y preclpllaron la guerra e/VI/, /as 
propiedades eclcs1áslicas fueron nacionalizadas y posteriormente \·cndidas. "17 

· Slanlcy J. St.cin opus. cil, p.131 
GotuAlcs, Luis en HISTORIA MlNIMA DE MEXICO Ed. Colegio de MCxico. 1983. p.94 

Stmtlcy J, Stcin opus. cil., p.139 
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A lo largo del siglo XIX el monopolio de la tierra y la continuación de la hacienda corno 
unidad económico social, se extendieron inusitadamente. Según el censo de 1910 casi et 50% del 
total de la población rural vivía en 8, 200 haciendas y 45, 000 ranchos, el otro 50% no tenia 
tierra. 

La econonúa nacional, primitiva y destruida, basada en una agricultura de subsistencia y en 
la minería de la plata y el oro, representaron el fracaso del movimiento independentista en la 
creación de las bases de un crecimiento económico sostenido. 

Más de treinta años de conflictos sociales, sin desarrollo económico, ni concordia social ni 
estabilidad política, impidieron a las clases directoras de México atender los asuntos económicos 
o culturales. 

No fue sino alrededor de medio siglo después de la independencia cuando se estableció 
finnemente una base sólida para la economla. coincidiendo con el inicio de Ja estabilidad politica y 
el ansia vehemente de orden. 

Atento a este deseo, la política agraria y laboral del portiriato: 

" representaba un Intento. si bien drástico, por alcanzar al mundo occtdemal en 
Industrialización y modernización. en particular al "primo" agresivo y expansJonista 
del norte. Los historiadores de la cconomla y los economistas del desarrollo recalcan 
que Ja Industrialización no puede tener Jugar sin una modernización comparable del 
sector agrlcola de manera de Incrementar la producción para alimentar a una 
población creciente, proporcionar ganancias de exportm.:Mn para financiar fo 
substitución de importaclonl's asl como una lnfraestrucwra eficiente de tramporte, 
comunicaciones, b11rocracfa y servicios sociales. Desde esta pcrspcctl\'CI debe 
considerarse la distribución masiva de tierras en México como""ª especie de esfuerzo 
clásico de libre empresa para modernizar Ja agricultura y promover la 
tndustrlallzaclón. Luego, es parte de un más complejo proceso en el que el Estado 
mexicano aumentó a/ mát:imo su ayuda a la inlclatwa privada flberando el acceso a los 
depósitos de minerales, subsidiando la rópidaformactón de una red ferrocarrilera que 
vinculara los sectores mineros con los puntos de exportación y creando 
simultáneamente y por pnmera vez un n11:rcado r.aclonal para la producción agrlcola e 
lndllstrlal doméstica. Los hacendados fueron favorecidos por aranceles proteccionistas 
contra Ja Importación de vlveres más baratos mientras que se congelaron Jos niveles 
salariales rurales y se aumentó la oferta de traba;o. Tal polltica económica y su 
aplicación fueron el resultado final del liberalismo económico del siglo );'JX y en el 
apogeo del auge económico por.fin·ano los liberales abiertamente aceptaban que habia 
llegado Ja hora de una "honrada drun(a". 11 

El crecimiento económico bajo estos auspicios provocarla grandes tensiones e inquietud 
social entre la clase campesina y obrera sobre la que descanzaba la carga de la modernización. 

Stanlcy J. Stein opus. cit., p.141 
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Ello propició la continuación de los conflictos sobre el acceso a la propiedad y la ocupación que 
las clases desposeidas iniciarían en 1910 bajo el estandarte de una revolución no planeada. 

Después de ella. ¿México podóa contarse entre las naciones latinoamericanas que han 
destruido los simbo los y la realidad de su antiguo patrimonio económico·social?. 

Creo yo que la estabilidad política puede ser una base necesaria aunque no suficiento para 
la soberanía económica y la justicia social. Nuestra constitución de 1917, con una nueva 
ideologla, apunta. a mi parecer. las bases para la armonización del desarrollo poUtico. económico 
y social bajo la fórmula de un constitucion:ilismo social que se niega al esta1t1s quo. 

Los vicios de la estructura económica colonial, que sobrevivieron h:ista 1910. y la lucha 
armada interrumpieron e1 desarrollo del país. El sector minero ·el más importante de nuestras 
exportaciones-. fue e\ más afectado a causa de los daflos ocasionados al sistema ferroviario. Su 
producción declinó a un 600/o de lo que alcanzaba en 1910. no recuperéindose sino trece años mcis 
tarde. La producción manufacturera se redujo en 9% y la agricultura en 3%. 

No obstante de los daños al equipo ferroviario ·el principal medio de comunicación del 
pals· los transportes crecen en un 39%. 

Lo más notable fue el desdarrollo y el auge de 1a industria petrolera. En 1910 casi no 
~ontaba. pero ya en 1921 representa el 7% del producto Nacional con una producción arriba de 
los mi1 ochocientos mitlones de pesos. 

El proiiucto Nacional aumentó 7.'1°..6 • 7% por año-, aunque el producto per cilpita mejoró 
a razón de 1.il"/o anual debido al descenso de la población. 

De 1921 a 1929 el PIB aumentó a 14.5% con un promedio anual de l.7% . La 
recuperación de la mineria contribuyó al restablecimiento de nuestra economía. En cambio en la 
industria petrolera se observa una reducción de sus actividades. 

Asimismo \a producción agricola disminuyó en un 11 % en todo el periodo. La 
reconstrucción ferrocarrile1'8 consiguió que los transportes se incrementaran un 7 .2% en promedio 
anualmente. La industria de transfonnación aumentó sus actividades a razón de 4.8% anual y la 
ganadería 0.4% cada año. 

La depresión norteamericana de 1929· 1935 abatió sobre nuestra economla un grave 
escotlo. Las etportaciones se redujeron en 1932 a un tercio de lo alcanzado en 1930. El PID 
descendió notablemente, llegando en 1932 a un nivel inferior a lo obtenido en 1910. En 1933 
comenzó a recuperarse y para 1934 era un solo 4% inferior al de 1929. 

La producción minera drscendió 32 %, la agrícola 2 % Aunque la actividad petrolera 
repuntó en un 9 %. 
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Una vez salvada la depresión¡-:;;:--;íi"Wc;;;;i.s:;;;E:r;;so;:üiU~"Jli1i9•i0io:-. --¡ 
mundial. el desarrollo económico del pais PNB 
se aceleró. El maestro enrique Pérez 12735 

López señala tres factores que propiciaron 
11886 

después de 1934, el auge económica del 
pais: 

1.-La recuperación de los paises 
industrializados que aumentaron la 
demanda de nuestras exponaciones. 
2.-La política interna de repano agrario y 
de construcción de obras públicas; 3.-El 
gran impulso que recibió la demanda 
global con motivo di! la Segunda Guerra 
mundial. 

En efecto. la agricultura inicia su 
progreso gracias a la extensión de la 
superficie cultivada ( de 15 a 24 millones 
entre 1930 y 1960) y a la utilización de 
abonos, sistemas de riego y técnicas de 
cultivo más avanzadas. 

La actividad industrial representó 
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•n 1945 el 18% del PIB, aunque la 19!0 1930 1959 
mineria y el petróleo se redujeron 5%. fllENTE:ERNESTO FEIUWllE? HUllTADO· 

1 AQllKU.l\IU 

El aumento sostenido del PIB posibilitó ia acumulación de ahorros que en el futuro 
ensancharían la tasa de capitalización del pafs. 

Después de 1945 la consolidación del desarrollo económico se hacia evidente: la 
producción agrícola y ganadera aumentaron 123%, la petrolera -ya nacionalizada- un 272%, la 
eléctrica un 218% y la industria manufacturera 121%. Los servicios crecieron 98%. 

Es notable que la estructura económica del país comenzaba, a finales de 1958, a cambiar al 
extenderse la contribución de las actividades secundarias sobre las primarias con una tendencia 
constante hacia la diversificación de productos.19 

Todos los datos estadislicos correspondientes al periodo 1910..1958 fueron tomados de la bien documentada obra de 
Pb"CZ Lópcz Enrique EL PRODUCTO NACIONAL en la obni MEXICO, CINCUEITTA ~OS DE REVOLUCION Fondo de 

Cultura Económica 1960. p.569 a 592. 
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Sin embargo, esta evolución creó problemas distributivos de la riqueza: cerca de un 10% 
de la población se llevaba el 50% del ingreso nacional, a1 40% de las familias pobres apenas les 
tocaba el 14%. 

También se descubrió que el desequilibrio se extendía regionalmente entre los estados de 
la república. 

La crecitnte tasa poblacional y el aumento de la pobreza ocasionó que el Estado 
interviniera una vez más para corregir tales vicios de nuestro desarrollo económico, para hacer 
mas pareja y equitativa la distribución de la riqueza, iniciándose la época de las grandes 
intervenciones estatales. 

Tales intervenciones no alcanzaron a mitigar a tiempo el descontento social, mismo que se 
desbordó en 1968, mediante un movimiento que significaba un claro rechazo al modelo de 
crecimiento económico adoptado a partir de 1945 y que habla acentuado la ditribución desigual 
de la riqueza siendo incapaz de crear empleos al ritmo necesario para absorver los incrementos 
demográficos. 

Lorenzo Meyer expone: 

"Pese a la ráptda tndustrialtzactón y la modemfzact6n agrlcola este modelo 
reafirmaba los la:os de dependencia e:rlema y aun daba a esta nuems carocterlsttcas 
(por ejemplo en el árcc>a tecno/6gfca). En fin, de manera no muy abierta pero evidente, 
el movlmfento del 68 se manlfest6 en contra de los principales rasgos del sistema de 
economia mixta, al menos tal y como este se habla desarrollado en los IÍ/timos anos". 20 

A partir de 1973 se hace patente la crisis económica. La industrializacion en base al 
modelo de substitución de importaciones, iniciada durante la segunda guerra mundial, solo 
permitia substituir bienes de consumo duradero y no duradero pero no sentó las bases de una 
etapa que contemplara la substitución de bienes intenncdios a mayor escala y la de bienes de 
capital. Se omitió el desarrollo de la industria "hacia afuera" y la dependencia de exportaciones 
agropecuarias y mineras se hizo casi esclusiva. La planta industrial no era internacionalmente 
competitiva. 

En 1976 el tipo de cambio fijo de 12.50 pesos por dólar cayó a 20 pesos y posteriormente 
a 22. Las exportaciones no crecieron al ritmo de las imponacioncs lo que provocó una balanza de 
pagos desfavorable. La desconfianza en Jos clrculos financieros disminuyó la inversión privada e 
inició la fuga de divisas. El gobierno acudió entonces al endeudamiento a gran escala, de tal modo 
que el monto de su deuda saltó de 4 219 millones de dólares en 1971 a 11 612 millones en 1975. 
El punto de desconfianza política y económica se generalizó. 

Mcycr, l..on:nzo EN HJSTORIA M1NIMA DE 1'.tEXICO F.d Colegia de México.1983. p.167 
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La solución inmediata a tan grave problema pareció 
encontrarla el gobierno en el descubrimiento de nuevos 70 

yacimenos petroleros que aumentaron las reservas probadas 
de petróleo y gas de 5 400 millones de barriles en 1973 a 11 ,. 
mil millones en 1977 ( debido a los enonnes yacimientos 
localizados en la Sonda de Campeche ) y a 60 mil millones en 4 o 
1980. 

JO 

La estratégia del gobierno confió que el excedente 2o 

petrolero pennitiria satisfacer la creciente demanda de 10 

energéticos y exportar lo necesario para disminuir el gran 

19110 

déficit de la balanza de pagos -agudizado en los últimos años RESERVAS PROBADAS 
del decenio por la importación masiva de alimentos-, DE CRUOO y GAS. 
aprovechando el aumento extraordinario de los precios del fiutD: auó:>~p!IO(m> 

petróleo. a ello se añadía la canalización de recursos fiscales 
derivados de dicho sector que provocaría el fortalecimiento de~-----·----~ 
la inversión industrial privada para que: 

"cuando el perróleo se agotara en el siglo pró:cimo ya se hubiera consoltclado Ja base 
para una rlqr1cza industrfa/ y agropccu:irta más sólida y permanente .• m 

Sin embargo, el proyecto no resultó en la forma prevista. Aunque la producción y la 
exportación de hidrocarburos aumentaron en forma espectacular el monto del excedente fue 
inferior al que se esperaba y buena parte del mismo lo avbsorvieron el propio PEMEX y los 
gastos corrientes del gobierno no lográndo modificar el signo de la balanza comercial y de pagos, 
en parte porque el crecimiento económico de la etapa de auge se hizo descanzar en costosas 
importaciones en vez de financiar esa compras con recursos propios acumulados con anterioridad. 
Mas que abrirse una fase creciente de cr.portaciones industriales el proceso de desarrollo a partir 
de los años ochenta se adentró en una etapa más compleja de susbtitución de importaciones que 
se tradujeron en crecientes desequilibrios y en una dependencia financiera mayor que la que se 
intentaba superar. 

Una parte susbtancial del ex.cedente petrolero se fugó al extranjero a través del comercio 
exterior de mercancias, la amortización de la deuda externa y la fuga incontrolable de capitales 
provocada por banqueros, comerciantes, industriales e incluso funcionarios del gobierno. 

El presidente José López Portillo aportó cifras al respecto: 

"Por lo menos 22 mil millones de dólares ... suma que e:cccde a toda la Inversión 
extranjera en México en toda su historia .• .:~ 

Mcycr,Lcn:nz.o opua.ciL,p.173 21 

" L6pcz Portillo, JOSI! citado por Aguilar M Alonso y otros LA NACIONA1.I71\CION DE LA BANCA. Ed. Nuestro 
Tiempo. J" edición l 9BS p.20 



El primero de Septiembre de 1982, el presidente 
López Portillo, anunció la Nacionalización de Ja Banca 
privada y el control generalizado de cambios. La medida 
pretendia contrarrestar la crisis atacándo los factores 
internos que la propiciaron, a saber: 

-La falta de conciliación entre Ja libertad de cambio y la 
solidaridad nacional. 
-La concepción de la economía mexicanizada como 
derecho de los mexicanos sin obligaciones correlativas. 
-El manejo de una banca concesionada, expresamente 
mexicanizada, sin solidaridad nacional y altamente 
especulativa.23 

Los empresarios privados consideraron injusta e 
innecesaria Ja expropiación. como un golpe a la libertad 
individual y de empresa, una violación del sistema de 
economía mixta y una medida anticonstitucional que 
agravaóa la crisis. El presidente calificó la medida como: 

"el inicio de una nueva eslrategia de 
crecfmlelUo que a pesar de la premura y de 
/os excesos ha tenido un éxito m11egab/e". u 
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BANCOS MILLONES DE 
PESOS. 

BANAMEX 666.630.9 

BANCOMER 651.754.5 

SERFIN 276.482.9 

COMERMEX 229.992.9 

ATLANTICO 69.473.7 

BCH 56.291.2 

BANPAIS 49.900.0 

CREMJ 43'.258.5 

BANCRECER 40.810.0 

MERCANTIL 35.730.0 

CONFIA 32.741.0 

OTROS 256.156.8 

TOTAL 2 399. 212.4 

1 
ACTIVOS DE LOS BANCOS EXPROP. 1 

La "nue1'a estrateg;a" se consolidó en 1983 afta en que se incorpora a nivel constitucional 
un marco regulatoño económico expreso y se adopta, tácitamente, la econonúa mixta, la rectoría 
estatal y la planeación democrática como canales de la política económica del país. política que 
alcanza una sorprendente expresión con el régimen económico de la actual administración del 
presidente Salinas. 

Los claros y justificados antecedentes históñcos y el preciso contenido ideológico 
revolucionario de nuestro Estado han insertado la economía nacional bajo la corriente del 
constitucionalismo social de cuno orgullosamente mexicano. 

L6pez Portillo, Jost! cilado por Pazm, Luis en LA ESTATIZACJON DE LA DAN CA Ed. DillM M6cico 19&2 p.23 

L6pcz Portillo, J~ citado por Aguilar M. Alfonso. opus. <:it.,20 
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111.2.-CONSTITUCIONALISMO SOCIAL MEXICANO. 

El tratadista Alberto Tnteba Urbina señala a nuestra carta magna como "la primera 
constitución social del mundo", al consagrar en su texto los principales libertades esgrimidas por 
la coniente liberal así como la más clara defenza de la sociedad. 

La constitución mexicana rompe con los moldes cosntitucionales clásicos al introducir en 
su articulado preceptos relativos al sistema económico y social. Recoge los postulados bBsicos de 
la Revolución mexicana y rechaza el puro Estado de Derecho. 

La constitución MexicMa de 1917 transfonnó la doctrina tradicional de los derechos del 
hombre al explicitar nuevas responsabilidades del Estado frente a la sociedad y a la economla 
constituyéndose en el primer eslabón de laque se conoce como Estado Social de Derecho. Imputó 
al estado el cumplimiento de nuevos fines: desarrollo independiente, justicia social, sociedad 
igualitaria., equilibrio económico y estabilidad politica., dentro de un marco de institucionalidad en 
la actividad politica y de la libertad para los individuos, grupos y la propiedad. 

Es evidente que los problemas relacionados con la propiedad y la adopción de las medidas 
más convenientes para su regulación son la principal preocupación de los gobiernos del mundo. 
Es en este concepto donde se basan las distinciones entre los sistemas económicos, dode se 
materializa principalmente la política económica. La propiedad es una institución de doble 
contenido: por un lado se presenta como un elemento netamente económico. y, por el otro, como 
valor social. Por ello se ha dado en afrimar que la historia del mundo no es mas que la historia de 
una lucha de clases por la propiedad. La propiedad pernúte observar la vinculación entre 
orientación ideológica y organiz.ación económica. 

Las consideraciones anteriores convierten a nuestro articulo 27 constitucional en "la 
piedra angular del constiluciona/ismo social mexicano". Es en la cuestión de la propiedad en 
donde nuestra constitución se adentra en los terrenos del Estado social de derecho. El texto 
original del artículo 27 constitucional otorgó al Estado la facultad para imprimir a la propiedad 
una concreta función social -lo que actualrnene se equipararla a la facultad rectora- estableciendo 
las bases para la adopción de tres tipos de propiedad; la privada, la pública y la social. 

El articulo 27 constitucional entrega a la nación el origen de toda propiedad y hace derivar 
de ella un ejercicio privado subordinado en todo momento a los intereses colectivos. Tambien 
faculta a la nación para regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación. para hacer una distnl>ución equitativa de la riqueza pública y para cuidar su 
conservación. El articulo 27 declara el dominio directo de la nación sobre bienes del subsuelo, 
principalmente minerales e hidrocarburos asi como las aguas de los mares territoriales; establece 
las bases de la refonna agraria, de culminación reciente. 
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Por otra pane el articulo 123 constitucional introdujo los derechos laborales a rango 
constitucional. así como, según el Dr. Fis: Zamudio: 

He/ germen de algunas instituciones muy ª"anzadas para la época. como las bases de 
la segundad social (fracción XXIX ), la participación en las u111iJadcs de las 
empresas (fracción IX), la vivienda (fracción X11 ), el servicio de empleo (fracci6n 
XV) asl como la jurisdicción y proceso del trabajo (fracción A.~ y XXI) ". :J 

Sin embargo. el rango constitucional de estos derechos sociales no se implementó sino 
hasta el constituyente de 1917. con un claro destello en el pensamiento de 1\fo~los quien 
expresó: 

"Que como Ja buena ley es superior a lodo hombre las que dic1e nuestro congreso 
deben ser la/es. que obliguen a con.stane1a y pa1rJotlsmo, moderen la opulencia y la 
indigencia, y de tal suerte se aumeme el joma/ del pobre, que mejore sus cos1t1mbrt?s, 
alejándola ignorancia, la rap1FJa y el hurto. 26 

El cura Hidalgo, con agudeza política, expidió con el mas profundo sentido social su 
bando: 

"J.-Que todos Jos dueños de esclavos deberán darles la libertad, dentro cid tt!rmlno de die= dlas, so pena 
de muerte, la que se les aplicard por transgresión de eSle artlt:Hlo. 
2.~e cese para lo sucesivo la contribución de tributos, respecto de las castas que Jo pagaban y todo 
er.accidn que a los Indios se /es erija. 
J.-Quc en todos tos mgocios judtcfales. documentos escrlmras y actuaciones, se haga uso del papel 
común quedando abolido el sellado. 
4.-Que todo aquel que tenga instrucción en el beneficio de fa pólvora pueda labrarla ... .. :7 

En las constituciones de 1824, 1834 y 1836, no se expresaron en los preceptos 
fundamentales de tales cartas reformas de tipo social. E!Jo no significa que no haya habido el 
propósito de que dichas reformas se realizaran. El motivo de tal olvido era que en aquellos 
momentos la lucha se centraba en el aspecto político: la disyuntiva república-monarquía, el 
choque entre centralistas-federalistas, para aflorar finalmente en Ja pugna entre liberales y 
conservadores. 

Fix Zamudio, H6ctor EL EST AOO SOClAL DE DERECHO Y LA CONSITruCION MEXlCANA el LA 
CONS1TI1JC10N MEXICANA RECTORIA DE ESTAOO Y ECONOMIA MIXTA. Ed. POITÚa !9RS. p.87 
26 D. J~ Maria Mon:IO'!! y Pa\·ón SENllMIENTOS DE LA NACION. en Tena Ramircz Felipe LEYES 
FUNDAMEITTALES DE MEX1CO 1808-1989. Ed. Pmüap.30 
27 D.MiguelHidalgoyCostili.a BANOOOEl-DDALGO. en TcnaJWrurc:z.Felipc opus.cit.,p.21 

Es cridmte: que la pólvora rcpn:scntabs et ac entonces una indll.5tria c:stnti!gica. Monopoliz.iida por E,,patla, !fidalgo 
se verla en una situación dificil sino liberaba ta1 actividAd de manera que las existencias de pólvora awncntaran )º pudiera 

11.bo.steccnede ellas 
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La etapa de 1857 a 1900 se caracterizó por un gran desarrollo intelectual en las primeros 
lustros y económico en los últimos. una rápida industrialiución y la ampliación de las 
comunicaciones con débiles avances sociales que habrían de servir de galardón revolucionario. 

Es verdad que la constitución de 1857 babia establecido ya en su artículo 27 la posibilidad 
de que, por causa de utilidad pública y previa indemnización. la propiedad de las personas pudiere 
ser ocupada. Sin embargo el sentido social de la propiedad solo se adquirió, en México. a partir 
de 1917. 

Diego Valadtz encuentra en el artículo 5 de la constitución del 57, el antecedente más 
directo del artículo 123 constitucional vigente, aunque: 

" ... al garanlfzar la libertad de trabajo 110 se ofrccla, como luego ocurrid. ninguna 
protección real para el trabajador. Por el contrario, establecido 1m sistema co11forme 
al cual trabajadores y empleadores apareclan como Iguales ante la ley, no se hacia 
otra cosa sino perpetuar Sil desigualdad ante la realidad. '41 

Daniel Moreno critica que el sentido liberal de la econonúa privó en los debates de 1857, 
tanto en los articulas 4 y 5 como en el referente a los monopolios, articulo 28, con marcadas 
deficiencias sociales. ?V 

El pensamiento avanzado de algunos constituyentes como Arriaga, Castillo Vclazco e 
Ignacio Ramirez, entre otros, no fructificaron en un congreso de liberales moderados 
pñnclpalmente y de liberales radicales individualistas, engrosándo asl los anales del Congreso. 
Tiempo después caudillos menos letrados pero avezados en la lucha política o social, saltarían al 
escenario histórico con un amplio conocimiento de los problemas del campo, de la minería y de la 
industria. 

" ... los protagonistas en la lucha armada se constituyeron legisladores en el ámbito 
estatal y, por fin, diputados al Congreso Constituyente. S11 legitimidad 110 solo 
proviene de la rnayorla electoral sino ele su pasión de clase. A pesar de que t'll 

número los obreros son 11na minarla en Querétaro, e11ando se debaten las tlmidas 
rcfonnm carranclstas, su sentido clasista todo lo radicaliza. 
En la discustdn del articulo 5 del proyecto, que da origen al caplt11lo del trabajo y de 
la prevtstdn social, es muy claro este testimonio y la participación de quienes 
habiendo sido obreros iban a apresar las necesidodes de su origen social. Gractdas, 
Victoria. Von Versen, Góngora, Baca Calderón y Jara, y desde luego Múgica, dan voz 
a los verdaderos protagonistas, a los leglttmos beneficiarios del movimiento 
trarufonnador. "10 

Valtidés, Dkgo LA REFORMA SOCIAL DE LA CONSlTIUCION en Ruiz Mnssicu, José francisco ~· Di~go 

Valadés NUEVO DERECHO CONsmuc10NAL MEXICANO Ed. Porrúa 1983 p.9 
29 Moreno, Duicl EL TEMA SOCIAL EN EL CONSTI11JCIONALISMO MEXICANO. en Ruiz M1Wicu, JosC 

Francisco y Diego Valadés NUEVO DERECHO CONsnnJClONAL MEXICANO. EJ. porn:ui. 1983. p.49 
30 Zcrtuc:hc Mulloz. Fernando EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL MEXICANO en LA CONSlTIUCION 

MEXICANA RECTORIA DE ESTADO Y ECONOMIA MIXTA. Ed. Porrüa 1985. p.75 
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Si bien la constitución de 1857 no implantó el régimen de com:titucionalismo social, 
significó el establecimiento de fónnulas democráticas que aniquilaron el régimen conservador, 
medida necesaria para el establecimiento de un Estado social de Derecho. 

Al respecto se recuerda a Ponciano Arriaga: 

"Es preciso, Indefectible, que llegue la reforma, que se hagan pedazos las restricciones 
y lazos de Ja servidumbre feudal; q11e caigan lodos Jos monopolios y despollsmos, que 
sucumban todos Jos abusos y penetre en el corazón y venas de nuestra insllluclón 
poi/ti ca el fecundo e/emenlo de Ja Igualdad democrática. 11 

La gran mayoría de los diputados que elaboraron la ley del 57 creían que el remedio a 
nuestros males radicaba tan solo en el establecimiento de los principios políticos que el 
libero·individualismo aconsejaba; de ahí el asentamiento de las fonnas democráticas más puras 
como panacea a las enfennedades del pueblo mexicano. 

La naturaleza cxógena de nuestro capitalismo, así e-0mo Ja impotencia del regimen liberal 
para hacer frente a los desequilibrios sociales propiciaron el nacimiento de una doctrina 
constitucional .rui géneris que sintetizaba las bases ideológicas socio·liberales de los tratadistas 
europeos. El reconocimiento de la existencia de una ansia vehemente de independencia y 
emancipación que nos acompaflan desde la colorja nos hace coincidir con la ya clásica expresión 
del maestro Reyes Heroles: "El liberalismo mexicano nació social". 

Nuestra constitución representa el esquema ideológico de transición liberal·individualista a 
un liberalismo social bajo el marco del Estado Social de Derecho, la Rectoría Estatal y la 
Planeación Democrática. 

Citado por Valades, Diego en EL CAPrruLO ECONOMICO DE LA CONSlTilJCION opus c:it., p.19 
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III.3.-RECTORIA DE ESTADO Y ECONOMÍA MIXTA EN EL 
CONSTITUYENTE ORIGINAL DE 1917. 

Para hacer posible los mandatos tanto del articulo 27 como de1 123 se requería un cambio 
en el papel del Estado. La propia naturaleza de los derechos constrcnidos en los preceptos 
refeddos exigian una intervención activa del Estado a efecto de darles cumplimiento. La situación 
política, económica y social de las décadas que siguieron propiciaron ·Y exigieron· la intervención 
del Estado para salvar las crisis. La intervención, se pensó, era temporal. Los derechos sociales 
contenidos en nuestra cartra magna la hicieron necesaria, limitada, pero pcnnancnte. 

Aunque desde Diocleciano y con Cario Magno en el 794, pueden apreciarse 
intervenciones estatales con marcado carácter social y en los siglos posteriores el Estado 
intervenia como protector de las economías nacionales; la presencia del Estado nunca se 
constituyó pennanentemente, formando panc de una normatividad especifica sino de políticas 
económicas de los gobernantes en tumo. Por ello es dable Minnar que nuestro Congreso 
Constituyente, al consagrar derechos sociales en el cuerpo nonnativo de nuestra carta magna se 
presentó ante el mundo como la primera constitución social, pero también como la precursora del 
Estado Social de Derecho. 

La constitución de 1917 no solo estableció por vez primera derechos sociales sino nuevos 
fines al Estado: desarrollo independiente. justicia social. sociedad igualitaria, equilibrio económico 
y estabilidad dentro de un marco de institucionalidad en la actividad poítica y de libertad para 
individuos, grupos y la propiedad. La constitución se otorgo asl misma el carácter de un programa 
de desarrollo económico, político y social. 

El Estado mexicano abandona el viejo papel de "gendarme" de las clásicas libertades 
fundamentales heredadas de la d1..-claraci6n francesa -que por demás, solo eran factibles para los 
ricos- constituyéndose en un elemento indispensable para allegar a las grandes masas el disfrute 
reai de tales derechos. 

El Estado mexicano asume una función rectora producto de los derechos subjetivos que 
nuestra constitución otorgó a los ciudadanos, obreros y campesinos para exigir de él, la prestación 
de derechos positivos. El maestro Noricga Cantú define a estas nuevas funciones estatales como: 

"Dencllos sociales o de aidito enfrente del Estado: Son aque/lm derechos en 
virtud de los cuales, el titular puede algir un ddermlnado comportamiento -o bien 
una prestación- por parte del Estado, que ttsume una actitud acdl•a y debe intervenir 
otftn•or del tüular, al servido de los intaeses sociales, del bien general". 31 

Noricga Cantü.. Alfomo lJ\ REFORMA A LOS ARTICULOS 25 Y 26 DE lJ\ CONS1TIUCION FOLffiCA DE LOS 
F.STADOS UNlOOS MEXlCANOS ... cn Ruiz Massicu, Josi!: Francisco y Diego Va\iti!Cs NUEVO DERECHO 
CONSTITUCIONAL MEXICANO Ed. Ponila 1983 p.102 



CONSTITUCJON y ECONOMIA 69 

Al Estado se le imputa la obligación de procurar Ja existencia de un orden social y 
económico justo. de prestar ayuda en las situaciones de necesidades sociales; la responsabilidad de 
cubrir las necesidades de los ciudadanos y velar por el buen funcionamiento de la economia 
nacional: para ello es preciso que la política económica sea dirigida por el Estado con la finalidad 
de asegurar la satisfacción óptima de todas las necesidades que exige el bienestar social general. 

Es importante señalar que el calificativo de social hace referencia a la corrección de los 
desequilibrios del individualismo clásico liberal, a través de Ja a.6nnación de los derechos sociales 
y de una ejecución de objetivos de justicia social mediante una inteivención estatal sin 
inclinaciones socialistas propiamente dichas, la constitución no pretende ni un Esiado totalitario 
ni la absorción por parte de éste de la actividad económica en su integridad. Los constituyentes 
del 17 lucharon encontra de Jos excesos del liberaJismo clásico, no en contra de sus postulados 
básicos de libertad, igualdad y propiedad. Actualmente Ja intervención administrativa en la 
economía a través de regulaciones económicas. empresas públicas y planeación no constituyen 
fonnas de socialización sino cometidos esenciales, inherentes a todo Estado moderno. 

La constitución de 1917 sentó las bases de un régimen económico sustanciado en la 
rectoria de Estado y la Econonúa M.ixta desechando los esquemas del socialismo y capitalismo 
clásicos. Si bien no se pronunció abiertamente por un detenninado modelo económico, al 
declararse francamente por un sentido social en sus artículos 3, ~7 y 123 nuestra constitución se 
inclín~ tácitamente, hacia el régimen de econOmia mix.ta. 

La aceptación ex.presa de dicho régimen no se ha llevado a cabo ni en 1917 ni con las 
reformas de febrero del 83. Sin embargo, el contenido de los artículos citados, de indudable 
contenido económico consagntn un régimen de economía mixta, al encontrarse en ellos Ja clave 
del orden jurídico de los bieoes, fuerzas y procesos económicos. 

El contenido de los preceptos cosntitucionales de referencia. permiten colocar a México, 
en base a la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas, en un Estado d~ economía de 
mercado, pero bajo el régimen de economía mixta. 

Es necesario aclarar que sistemas económicos no existen más que dos: capitalismo puro y 
socialismo burocrático. El término "sistema económico" se conceptualiza como un conjunto di! 
caracterlsticas institucionales que enmarcan las actividades económicas.u 

Es común la adjudicación de grados de desarrollo de los sistemas económicos, así, algunos 
autores seilalan al capitalismo subdesarrollado como un Estado de transición hacia el capitalismo 
desarrollado. En su transformación el Estado subdesarrollado: 

Jl 

"adqulue mM/Jiplts estn1d11ras es~flca1 no plenamente capllallstas que lo 
obligan a una cantidad de compromisos que no concuerdan con su verdadera 
naturaleza".:M 

Ortega Dlakc; J, Arturo DICCIONARIO DE PU.NEACION Y PLANIFICACION Ed Edicol México 1982. p.331 

Til.man Evc:rs EL ESTAOO EN LA PERIFERIA CAPITALISTA Ed. Siglo XXI Mexico 1979. p.37 
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Estos compromisos lo obligan en la mayoria de Jos casos a intervenir directamente en la 
economía para corregir los desequilibras económicos y sociales que conJleva toda acumulación de 
capital. La manera en que se resuelven tales desequilibrios es una cuestión netamente política ·en 
este caso, de política económica· la conjunción de las ideas políticas y las actividades económicas 
dan lugar a una particular interpretación de los sistemas económicos "puros", al establecimiento 
de un "régimen económico". 

la c01iformación de rm régimen eco110mico tiene lugar mediante hechos históricos 
perfectamente definidos ·re'-'OluciOn· en los cuales confluyen circunstancias políticas y sociales. 
Tales factores se traducen en preceptos juridicos - generalmente de jerarqula superior - qm: 
norman las actividades económicas con miras a completar determinado sistema económico. 

Nuestra constitución, desde antes de las reformas de 1983, consagraba Jos presupuestos 
blisicos del régimen de economía mixta, a saber: 

1.·Un derecho de propiedad de los particulares sobre todo tipo de bienes, incluyendo los bienes 
de produción, condicionada y limitada en atención al interés público. 

En efecto, el artículo 27 constitucional, párrafo primero, preceptúa: 

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites del territorio 
nacional, corresponden originariameme a la nación, la cual ha len/do y tiet1e el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. constlh1ycndo la 
propiedad pnvada". 35 

El derecho de propiedad se considera como un derecho instituid? socialmente, por encima 
de la propiedad privada. El derecho de propiedad de los particulares es susceptible de ser 
regulado y limitado por la nación, a través de su lüstoria. en beneficio del interés público. Si la 
utilidad pública, definida en términos de ley, así lo exige, el Estado puede expropiar los bienes de 
particulares, mediante indemniz.ación. 

La nación tiene cJ derecho de regular el aprovechamineto de los elementos naturales 
suceptibles de apropiación, así como su conservación. con el fin de hacer una equitativa 
distribución de la riqueza pública. Esta facultad representa una amplia base del papel rector del 
Estado en materia económica. 

La propiedad privada de ninguna manera se ve atentada. sino que goza de la protección 
constitucional mediante el establecimiento de diversas garantías, contenidas, principalmente, en 
los artículos 14, 16, 22, 26 y 28 del texto constitucional que en diversos aspectos protegen la 
propiedad privada contra actos de autoridad arbitrarios. 

ll Coostitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Editada por la Dirección General de Gobierno, Diario Oficial 
de ID Fedcnsci6n 1992. 
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Afirma el líe. Miguel de la Madrid Hurtado que nuestra constitución no solo le otorgó 
sentido social a la propiedad sino que creó, aJ lado de la propiedad privada y pública., un nuevo 
tipo de propiedad: la social. 

"Esta nueva forma tiene su aplicación en el campo del derecho agrario, donde 
la propiedad ejidal y comunal se rigen por pnncipios y normas diferentes a la 
propiedad Inmobiliaria de derecho civil y no llegan a con.rtituir formas de 
propiedad del Estado. La regulación de esta nueva forma de derechos de 
propiedad, de tan importantes Implicaciones socfoeconómicas, y cuya presencia 
le da una conjig11raclón especial a nuestro sistema económico, está contenida 
en el código agrario~ l6 

2.·Establece un régimen de propiedad pública sobre determinado tipo de bienes de control directo 
y exclusivo del Estado sobre ciertas actividades y servicios. 

Nos referimos a los bienes de dominio directo o propiedad de la nación. El articulo 27, 
"piedra angular del r€gimen de propiedad", según el Dr. Witkcr, establece como bienes 
propiedad de la nación: 

a.-Los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; 
b.-Los yacimientos minerales, incluyendo el petróleo y todos los carburos de hidrógeno; 
c.·Las aguas de los mares territoriales, las de las lagunas y esteros marítimos, las de los lagos 
interiores formados por corrientes constantes, las de los rios y sus afluentes y otros recursos 
hidráulicos que precisa el propio artículo. 

Los bienes del dominio directo de la nación son inalienables e imprescriptibles, esto es, no 
susceptibles de propiedad privada, sin embargo, faculta al gobierno federal otorgar concesiones 
sobre los mismos a los particulares en las condiciones y términos que las leyes señalen, excepción 
hecha del petróleo y los hidrocarburos, cuya explotació~ por refonna constitucional de 1940 
quedó reservada en forma exclusiva al Estado, del mismo modo se regulan los minerales 
radioactivos. 

3.-Garantiza una serie de derechos individuales y sociaJes, de libertad económica, pero condiciona 
su ejercicio al int~rés público. 

El artículo 5 de nuestra carta magna establece la libertad del individuo de dedicarse a la 
profesión, industri' comercio, o trabajo que le acomode. siempre que sean lícitos. la licitud se 
entiende como la adecuación de la conducta a las leyes de orden público. 

" de 111 Mndrid Hurt3Jo, Miguel ESTIJDIOS DE DERECHO CONS1TI1JCIONAL Ed. Pomla 1980 p 2S 
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Esta garantía puede ser vedada por decisión judicial, cuando con su ejercicio se ataquen 
los derecdhos de un tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la 
ley, cuando se ofendan Jos derechos de la sociedad. 

Protege también la libertad individual de trabajo al señalar que "nadie podrá ser obligado 
a prestar trabaJos personales sin la justa retribución y sin stl pleno concemimiento"; excepto 
cuando se trate de un trabajo impuesto como pena por autoridad judicial; el servicio de las annas, 
de jurados, cargos consejales y de elección popular; funciones electorales y censales; servicios 
sociales profesionales. 

"W necesidad del pleno consentimiento del indivtd110 para formar la relación de 
trabajo es una garanrla de libertad, una llmltallte de tmportancta evidente, porque 
Impide una polltica económica y social de Indo/e coactiva en este aspecto. y obliga a 
respetar la libertad de los particularl•s". 17 

Por otra parte, el articulo 123 constitucional, establece los derechos mínimos bajo los 
cuales patrones y trabajadores deben fijar las condiciones de trabajo: jornada laboral rnaxima. 
descanso semanal, reglas protectoras del trabajo de mujeres y menores, salarios mínimos 
generales y profesionales, igualdad de salario, trabajo igual, derecho de participación de los 
trabajadores en tas utilidades de las empresas, protección contra accidentes de trabajo y 
enfennedades profesionales, legislación relativas a la salubridad y seguridad en los centros de 
trabajo. 

Asimismo, establece el derecho de obreros y empresarios para agruparse en defenza de sus 
intereses, fonnándo sindicatos, asociaciones profesionales,etc. El derecho de huelga para los 
trabajadores y el de paro para los patrones representan el instrumento constitucional de 
negociación de estas fuerzas productivas. Este dercho también se encuentra sujeto a condiciones 
de "licitud": las huelgas soto serán licitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre 
los diversos factores de la producción, annonizando los derechos del trabajo con los del capital. 
Los paros serAn lícitos cuando el exceso de producción hace necesario suspender el trabajo para 
mantener los precios en un limite costeable. 

4.-Atribuye al Estado, a través de sus diversos organos, una serie de facultades para intervenir en 
el proceso económico con el objeto de impulsar el desarrollo de la sociedad, regulando "el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una 
distribución equitativa de fa rlque:a pública y para cuidar su conscn•actón." (art.27p.3º) 

5.-Conserva el principio de libre concurrencia, al prohibir Jos monopolios, los extancos, las 
exenciones de impuestos, las prohibiciones a titulo de protección a la industria, asi como "todo lo 
que constituya u11a ventaja exc/usi\'a indebida a favor de una o \•arias personas determinadas y 
con perjuicio del público en general o de alguna clase social" (Art. 28 p.2°) 

de la Madrid Hurtado, Miguel opus. cit. p.28 
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Las preceptos comentados establecieron el marco juridico del régimen mixto de nuestra 
economía, en donde se conjugan los mecanismos de mercado, la propiedad privada sobre los 
medios de producción, la justicia social y, i"ccientcmcnte, la rcctoria estatal y la planeación 
democrática. 

IV.EL CAPITULO ECONOMICO CONSTITUCIONAL. 

IV.1.-LA REFORMA CONSTITUCIONAL. 

Aunque era ya posible desprender de los articulas 3, 27. 28 y 123 de nuestra carta magna 
las bases de la rectoria estatal así como nuestro régimen de economía mixta; las refonnas y 
adiciones constitucionales del 3 de febrero de 1983 significaron la imperiosa cxplicitación de 
ambos términos, en respuesta a la crisis económica y política del país. La devaluación monetaria, 
la inflación, la deuda externa. el aumento del desempleo, la creciente desconfianza en la 
administración, y el ambiente general de incertidumbre económica. amenazaban con una 
ingobemabilidad, con un estallido social, cori una crisis de Estado. La crisi financiera mundiaJ y la 
escasez. de préstamos complementaron el cuadro. 

Al menos así lo entendió el tic. Miguel de la Madrid Hurtado, promotor de las reformas: 

"El nuevo gobierno percibió la necesidad de rarificar y e:cpllcltar las bases del 
régimen constitucional de la economia mexicana. Era necesario esclarecer las reglas 
bdslcas del sistema económico pora fandar jurldicamente las medidas correctivas de 
las crisis económicas y las reformas estrocturales Indispensables para dar nuevas 
bases al desarrollo nacional. 
lA polCmica entre posiciones neoliberales extremistas y acmudes estatizunt.:s 
anacrdnicas exigió la redifinición de las "reglas del Juego" del sistema económico a 
nívcl conslituctonal. "31 

Se buscaba un estricto cumplimiento a] principio de legalidad. una seguridad y ccnidumbre 
juridicas en las aCtividades económicas estatales. 

La iniciativa presidencial fue ampliamente discutida, pñncipaJmente por el Partido 
Popular Socialista y el Partido Socialista de tos Trabajadores. El primero de e11os ya había 
fonnulado un iniciativa semejante en el ai\o de 1965, en la que pediiin se integrara al texto 

de In Madrid Hurtado, Miguel EL. REGlMEN CONSTITUCIONAL DE LA ECONOMIA MEX1CANA en 
ESTIJOIOS JURJDICOS EN TORNO A LA CONSlTTUCION MEXICANA DE 1911 EN SU 75• ANIVERSARIO. Ed. 
UNAM 1992. p.4SO. 
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constitucional un Capít_ulo 11 del Titulo primero que se intitularla "De la Economía Nacional". 
Tal iniciativa fue rechazada en virtud de que: 

"Establece graves con1radicciones con otros principios y normas contenidos en la 
constit11ció11 vigen1e ... dichas con1radlcciones se plantean respecto a normas que 
pueden considerarse como decisiones po/iticas jimdamentales de nuestra actual 
constihJción. 
Tal es el caso del emmctado que contiene el proyecto en su párrafo segundo, cuando 
establece que "todas las actividades económicas", lo mismo las del Estado que "las 
de los particulares" :J;e .sujetarán a tm plan general de desarrollo ... el principia que .se 
tn1roduce es tan amplio que abarca practicamente toda la vida económlca ... chocando 
con los más elementales principios de libertad .. la libertad de profesión. Industria, 
comercio o trabajo ... quedaria restringida hasta caJJ de.sapare,-er ... t..•I principio de que 
nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su ph•no con.semimiento, 
queda ria tambi~n anulado ... "19 

El 10 de diciembre de 1981 el PSUM presentó a su vez una iniciativa de refom12s 
constitucionales de gran semejanza a la del PPS de 1965, y que i!,'llalmente fue rechazada. 

Un precedente importante de las reformas en comento lo constituye el estudio realizado 
por el Instituto de Estudios Politicos. Económicos y Sociales (IEPES) del PRI, con motivo del 
análisis del tema "Constitución y Rectoria de Estado". Las conclusiones obtenidas se listan a 
continuación dada su importancia: 

"La Idea de reformar la Conslltuclón Po/Jtlca para incluir 1111 capitulo económico no parece necesaria ni 
oportuna dado que: 
a) Los principios básicos de la economla mixta están dados en los artlcu/os mencionados de la 
Constitución. han sido reiterados como parle de .su programa durante la campana por el a/tora 
candidato triunfantr? y el pueblo los ha ratificado otorgándoles .su varo. 
b) Ailadir un capitulo económico Implicar/a una rccstruch1ración de toda la carra Magna, especialmente 
de los preceptos citados, que lendrlan que reagruparse en éste nuevo capitulo. Ello sacarla a debate 
prácticamente roda la com/itución, lo que no es necesario. y, por otra parte, parece jimclón del Poder 
Corutltuycnrre, no del órgano revisor de la misma. 
c) Las propuestas del capltuladCJ (lenden a descender a fórmulas muy complejas y deral/adas, a 
cuestiones 1rans/lorias, secundarias y contingentes, que requerir/an una revisión frccuen1e y constallle, 
para atender a circunstancias variables. Ello nlJe con la esencia del texto constitucional. 

Sin embargo. no es sólo pertinente .sino necesario que se hagan algunas adiciones y reformas a lo.r 
textos de la Constitución Po//tica, breves)' claras, para: 
Dar base o marco en la esferajurldica a los nuevos conceptos ya los 11uevosfenóme11os de muy variada 
substancia que se han Introducido en la realidad de la vida económica y social de nuestro paú. 
Constituciona/ización de a/gtmas materias que no tienen un fandamemo muy claro (atribuciones del 
ejecutivo en materia económica. inversiones extranjeras y transferencia de tecnologia,etc.). •"*> 

Diuio de Jos debates. CAman de Oiputadas.18 de diciembre de 196S " ., 
citado por Mmtincz BAa .. Anlonio EL PROCESO LEOlSL\ TIVO DE L\ REFORMA CONSTITUCIONAL ~·u 

NUEVO DERECllO CONS1Tl1JCIONAL MEXICANO Ruiz Massieu, José F. y Diego ValaJés. Ed. Poni!A. 1983 p.59 
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Los nuevos conceptos a Jos que se refiere el estudio transcrito, no son sino aquellos 
aportados por la corriente Europea que consagra en sus documentos fundamentales la actuación 
estatal en la economia, como una reafinnación del Estado social de Derecho. Las refonnas son 
coherentes con Jos nuevos fines del Estado que Ja misma constitución le atribuyó y con los 
factores económicos imperantes que distaban mucho de parecerse a aquellos que le 
correspondieron a su promulgación. Nuestra constitución, rcformitndosc, cumple su función 
constitutiva, equilibradora, sin necesidad de recurrir a "poderes de crisis" que pudieren 
desembocar en prácticas dictatoriales.- a pesar que muchos scc1ores calificaron la expropiación 
bancaria como una medida autoritaria e incosntitucional-. 

La iniciativa presidencial de febrero del 83, contiene en las reformas y adiciones a los 
anlculos 25, 26, y 28 (la iniciativa también recoge las refonnas a los articulas 16, 27 f.XJX y XX, 
y 73 f.XXIX-D, XXIX-E; y XXJX-f.) constitucionales, el caracter propio de lo que la nueva 
doctrina constitucional denomina "Consti1t1ció11 económica". o más a la me"1cana "capitulo 
económico'', al poderse derivar de ellos el rcgimcn juridico aplicable a los bienes. fuerzas y 
procesos económicos del país, así como las relaciones económicas entre el Estado y los demás 
agentes productivos. Asimismo, conjuga los plantcaminetos que Jos diversos partidos políticos ya 
habían presentado al respecto: 111 iniciativa ya comentada del PPS ( J 965), la iniciativa del diputado 
priista Víctor l\lnnzanilla Schafer, la iniciativa de la Comisión Pluripartidista de Refom1as 
Económicas a la Constitución, también ya comentada; Ja iniciativa del PPS a la LI legislatura; la 
iniciativa del PSUl\f por Ja cual se pedía la dérogación del artícu!o 28 constitucional y la creación 
de los articulas 73 y 74(10 de diciembre de 1981). así como la iniciativa del mismo partido de 
fecha 13 de septiembre de 1982.(el 16 de octubre de 1984 el PPS presentó ante la cámara de 
diputados una iniciativa de refonnas al artículo 28 constitucional misma que no prosperó)."41 

IV.2. RECTORIA ESTATAL. 

El artículo 25 constitucional cstabl~: 

"ARTICULO 25.-Corresponde al Errado la rector/a del desarrollo nactonal para garantizar que t!ste 
sea Integral, que fortalezca la soberanla de la Nación y su régimen democrimco y que, mediante el 
fomento del crecimiento econdmlco y el empleo y una más justa distribuclim del ingreso y la riqueza, 
permila el pleno ejercicio de la libertad y Ja dignidad de Jos indivtduos, gmpos y e/a.res soctales. cuya 
seguridad protege esta constitución. 
El Estado planeará, conducird, coordinará y orientará la actn'idad f!comi1111ca nacwna/, y llevará a 
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución. 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con respo . ..sabilidad social. el sec10r púbbco, L'i Sl!Cfnr 
social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de act11•idad económica que contribu)'an al 
desarrollo de la Nación. 

Cámara de Diputados del Congr-cso de la Unión MEXICOA TRA VES DE SUS CONS1TI1JCJONES Tomo V. 

1985. pp.3·J..O 
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El sector público tendrá a su cargo de manera exclusim, las áreas estratégicas que se se11alan en su 
anlculo 28. pdrrafo cuarto de la Constimción. manteniendo siempre el Gobierno federal la propiedad J' 
el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. 
Asimismo, podni JXIrllclpar por si o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 
Impulsar y organizar /a.r áreas priorttarias del desarrollo. 
Bajo criterios de equidad social y de productividad se apoyará e tmpulsard a las empresas de los 
sectores social y pn·vado de la economla, sujetdndolos a las modalidades que dicte el interés público yal 
uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su consen:acióny el medio ambiente. 
La ley establecerd los organismos que factlilen la expansión de Ja activtdad económica del sector 
social: de los ejidos. organ!::aciones de trabajadores. cooperativas. comunidades, empresas que 
pcrtene:ca11 mayoritaria o exclw1vamente a los trabajadores y. en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, d1strib11ción y consumo de bft•nes y servicios soclalntt!llfl' 
necesarios. 
La ley prott!gerá y alentará la actividad económica que realrcen Jos particulares y prow:crá las 
condiciones para que el desenvolvimiento cid sector pril'Odo co11tnb11ya al dt•sarrollo económico 
nacional, en los términos que establece esta Constitución. ""1 

La comprensión del articulo 25 constitucional depende en gran medida de lo que se 
entienda por Rcctoria de Estado, ya que como apunta Faya Viesca "la idea q11e correJponde al 
E.rtado Ja rectoría del desa"o//o nacional es t!fl/Cramenle nuei·a co11Sli11tcio11alme11tc 11

, el 
concepto como tal solo es conocido en este siglo. 

"La palabra rector/a se define en el diccior.an·o de la Rt•a/ acadcn11a de Ja lengua 
Espa1'ola como derivada del vocablo rec1or y significa "el que rige o gol>icma". 
"Persona a cuyo cargo está el gobierno y mando de una comunidad, hospual o 
coleg10". El término rectoria csla relacionado con el verbo regrr, que se define por el 
cilado dtccionano como "dirigir. gobernar o mandar.G11iar, o conducir una cosa. ••0 

Cuando se atribuye al Estado la rectoría del desarrollo nacional, debe entenderse el 
concepto de Estado en sentido amplio y no como sinónimo de gobierno, concepto mutable. Con 
ello se explica que las facultades de rectoría se ejercitan a través de Jos Poderes de la Unión, de 
los Poderes de los Estados de la Federación y aJ Municipio, dentro del estricto marco de sus 
competencias, no siendo exclusiva de la Administración Pública Federal. El Poder Legislativo 
tiene Ja facultad y la responsabilidad de legislar en materia económica y social .e incluso, como se 
verá más tarde, establecer áreas estratégicas-. El Poder Judicial Federal participa de esta 
obligación., aunque hasta la fecha no se haya pronunciado jurisprudcncialmente respecto al 
contenido de Jos articulas en comento, excepto en lo que a definición de monopolios se refiere: 

"Se ejerce la rectoria del desarrollo nacional al legislar. t')ecurar o admi11is1ar y al 
juzgar. ,.w 

Constitución PoUtica di: Jos~ Unidos Mexicanos. Editad! por la Duccc1ón General di: Gobicmo.1992. 

di: la Madrid Hurtado, Miguel .opus. cil, pA57 

fdérn. p.457 
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A.-DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONOMICO. 

Debe distinguirse el concepto de desarrollo económico del de crecimiento, ya que ambos 
términos son usados en la práctica como sinónimos siendo que representan connotaciones 
diversas. 

La Naciones Unidas han establecido dos vertientes del término desarrollo: 

-Aquella que tiene que ver con el aumento de la producción de bienes materiales y de servicios, 
denominada "crecimiento económico" tendiente al autoabastecimiento. 

-Aquella que tiene que ver con la codificación del proceso de distribución de bienes materiales y 
de la naturaleza de las relaciones sociales ... EI núcleo son Jos cambios básicamente cualitativos y 
distribuitivos en la estructura de las sociedades, mediante los cuales se eliminan la discriminación 
y la explotación detenninada estructuralmente, se crea y se garantiza una igualdad de 
oportunidades y se distribuyen de manera mis equitativa los beneficios dei cn.-cimiento económico 
entre Ja población.'º 

Luego, por desarrollo económico debe entenderse, según Nilson Holanda: 

"Desde el punto de vista cstricramenic económico, el desarrollo e.<t un proceso de 
transformación estructura/ del sistema ~conómlco a largo plazo con el cotulguicnle 
aumento de los factores dispomhles y/o a su mejor utilización, cuyo resultado final 
debe ser el incrememo del ingreso real per cóplta de la comunidad y, por 
consiguiente, el mejoramiento de los niveles de consumo)' de bienestar general. •'46 

El crecimiento, en cambio, se considera como un aumento deJ PN cuando es superior al 
incremento de Ja població~ sin que implique una mejorfa en el nivel de vida. 

Según Lewi.!, el crecimiento da lugar a los llamados modelos de cre<..imlento; 

1.- La exportaciones, son el motor de la primera etapa de crecimiento económico (un país no 
puede empezar su desarrollo desde un nivel de subsistencia de inanera que produzca solamente 
para el mercado inteñor ). 

2.-La sustitución de importaciones, es decir, producir para el mercado interno (un país no puede 
iniciar su crecimiento de manera de producir solamente para el mercado interno, pero dada ya 
cierta producción para la exportación, se puede engendrar un progreso ulterior sustituyendo con 
producción interna las importaciones.•7 

Ortega Dlal.:e, J. Arturo. opus. cil, pi 13 
Nilson Holanda, Antonio EXPERIENCIAS Y PROBLEMAS DB LA PLANIFJCACION EN AMFJUCA LATINA Ecl. 

Siglo XXI. México 1974. p.177. 
• 7 W. Arthur, Lc"is IBORIA Y Pi.J\NIFICACION ECONOMICA Ed. Fondo de Cultura Ec.ooómica Mb:ico 1979. 
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Lo anterior explica porqué en el porfiriato se dió un crecimiento económico incapaz de 
sostener las demandas sociales, y que, posterionnente, después de la revolución se implantara el 
modelo de susbstitución de importaciones con las consecuencias sociales por todos conocidas. 

Son car~cteristicas del desarrollo: 

1.-Modemización técnica que propicie modernización en las instituciones y prácticas sociales. 
2.-Provisión equilibrada del equipo de capital y del ingreso nacionalper cil.pila. 
3.-Incremento general en Ja producción y distribución de bienes necesarios. 
4.-Evolución de las relaciones sociales pretendiendo mayor igualdad y justicia social. 
S.-Proceso de cambio social en beneficio de las mayorias. 

En última instancia, el deSlU7ollo es un proceso de cambio social que persigue Ja 
igualación de las oportunidades sociales, po//ticas y económicas nacionales. Este proceso debe 
tener raices endógenas y no responder a la imitación de modelos ajenos, sino a las estructuras 
económicas y sociales específicas de un país así como al medio ambiente y cultura. Ademits, é:sto 
es Jo más importante, el desarrollo debe ir acompaftado de una perspectiva del deseo de alcanzar 
objetivos nacionales basa.dos en la persepción singular de nuestro futuro, es decir, de un plan. 

En base a lo anterior la rectoria de Estado significa; 

''Que la forma de organización social que el Estada representa, debe disponer de una 
supremacla de decisión en cuanto a los asuntos que se refieren al mencionado 
desarrollo nacional". 41 

La rectoria se concibe como un medio y no como un fin; lo importante no es 
intervenir sino propiciar y obtener un desarrollo integral.(A mi juicio esta expresión resulta un 
tautologfa pues como ya explicamos el término desarrollo es de amplia connotación no .solo 
económica. sino socill.I y política. Mediante el desarrollo integral se pretende el fortaledmiento de 
la sobenuúa de la Nación y del régimen democrático, tanto como el crecimiento económico y la 
más justa distribución del ingreso y de la riqueza). Con la expresión integral se pretende acreditar 
que la materia económica puede apoyar al desarrollo político del país. 

B.-FINES DE LA RECTORIA. 

Así, Ja rectoría,. como instrumento estatal para garantizar el desarrollo integral nacional 
debe: 

a.- GARANTIZAR QUE EL DESARROLLO SEA INTEGRAL; es decir que los beneficios 
derivados del desarrollo se expandan cquilibradamente sobre toda la población; el territorio 

p.34 .. Andrade SAnthez, Eduardo en CONSTTllJCION MEXJCANA COMENTADA Ans. 25. 1992 p.103. 
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nacional y los diversos sectores, la política. la cuhura, etc. En este rubro juegan un imponante 
papel las actividades prioritarias. 

b.·FORTALECER LA SOBERANiA DE LA NACIÓN. Actualmente el concepto tradicional 
de soberanía se ha desbordado, la integración de bloques económicos, la multipolarización 
económica, Jos fenómenos multinacionales e internacionales han modificado a la luz de la realidad 
la vieja concepción de que la soberanía era la facuflad de detenninación. Esta facultad que era 
absoluta -se era soberano o nó, sin tenninos medios- se concibe ahora como una facultad relativa. 
Esta realidad se hace más patente en los países en vías ele desarrollo y de marcada herencia 
colonial. Al respecto el Dr. Andrade expone: 

"Todo intento de organiz.ar una sociedad entorno a ciertos fines por medio de la 
fomtación estatal supone la preservación de la c.apacidad de decisión de tal instancia 
estatal y esa capacidad de decisión es Jo que se entiende por soberania .. .la soberanía es 
pues, la posibilidad efcctivn de autodeterminarse, que en un mundo interdepcndiente 
nunca es plena. Las dccisionC3 de cada Estado están condicionadas por diversos factores 
externos e internos. Vale decir que la soberania se fortalece en la medida en que estas 
decisiones puedan tomarse coa un menor grado de presión o influencias externas. No 
quiere decir que no se consideren las condiciones nacionales o internacionales 
imperantes, sino que, tomándolas en cuenta. no obliguen necesariamcnle a adoptar una 
dctenninación solo en función de CS3S condiciones".~9 

La función rectora del Estado debe traducirse entonces, en aquellas medidas que tiendan a 
acrecentar Ja capacidad efectiva de autodetenninación con el grado mínimo de "enajenación"; el 
desarrollo de tecnología propia, la preservación de Ja riqueza, Ja cultura nacional, la 
industrialización y sobre todo, el aprovechamiento racional de los recursos naturales pcr 
mexicanos y para los mcxicnnos. Generalmente es en este rubro en donde los deseos de soberania 
se han concretizado en los paises desarrollados. 

Más adelante nos referiremos con mayor amplitud a este apartado por ser de suma 
importancia para el fondo de m¡estro estudio. 

c.-FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DEMOCRÁTICO. La rectoría del desarrollo se 
fundará en Ja participación popular, en la intervención de todos los sectores que mediante sus 
representantes aporten ideas y opiniones que c.ontribuyan al desarrollo integral de la nación. No 
está por demás seflalar que este objetivo del desarrollo se encuentra acorde a la definición que de 
Democracia da nuestra constitución en su articulo 3°, fracción JI a), misma que la entiende como : 

"no solamente como una eslroctura jur/dtca y un rlglme11 poll11cn, sino como un 
sislerna de \..'fda fundado en el constan/e mejoramienJo ecan6mlco, social y culhlral 
de/pueblo." 

Andrade Sdnchcz, Eduardo opus. cit., pl04 
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d.-DEBE PERMITIR EL PLENO EJERCICIO DE LA LIBERTAD Y DE LA DIGNIDAD 
DE LOS INDIVIDUOS Y CLASES SOCIALES. Este fin se encuentra intimamente vinculado 
a los 2 fines anteriores, pues el ejercido de la democracia garantiza la libertad - concebida como 
la facultad de elegir entre varias opciones-, y la soberanía la capacidad efectiva para ejercer dicha 
libertad. 

Respecto a la idea de dignidad el Dr. Andrade expresa: 

"Se contempla a la libertad como la capacidad real dt! que a partir de co11diciones 
dignas de vida, se haga factible escoger entre diversas alternativas ... ~ 

e.-FOMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EMPLEO Y UNA MÁS 
JUSTA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y LA RIQUEZA. 

En general, son aplicables los comentarios acerca de la noción de crecimiento y desarrollo 
a que nos hemos referido anteriormente. Sin embargo, la obligación de fomentar el empleo 
requiere de algunos comentarios. 

En primer lugar el estado no solo debe garantizar como lo hace el articulo 5° el pleno 
ejercicio de la libertad de trabajo, que cada quien se dedique al trabajo que le acomode, siendo 
licitas, sino crear las condiciones efectivas en donde dicha realidad se haga posible. El desarrollo 
debe ampliar las oportunidades de trabajo. Como ejemplo, baste citar que el Estado puede 
obstaculizar la implementación de altas tecnologías -robótica- que pudieren desplazar abundante 
mano de obra, es decir que no corespondan a la realidad económica del país con una oferta laboral 
abundante y barata. 

IV .3.-SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION 
DEMOCRATICA. 

Para llevar a cabo los fines del desarrollo nacional el Estado debe planear, conducir, 
coordinar y orientar la actividad económica. Al respecto, pennítasenos por un momento 
introducirnos al estudio del artículo 26 constitucional, mismo que a la letra dice: 

"ARTICULO 26. El Estado organizará 1m sistema de planeacl6n democrática del desarrollo nacional 
q11e imprima solide:, dinamismo, pertr1.1nencia y equidad al crecimiento de la economla para la 
independencia y la democra/lzaclón poli rica, social y cultural de la Nación. 

Andradc Sánchc:t, Eduardo opus. cit..p.10.S 
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Los fines di:/ proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeaclón. 1.a planeactón scrd democrdtfca. Mediante la partictpació11 de los dwersos sectores soc111lcs 
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programa'> de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetardn ob/lgatortamente los programos de 
la Admintstracuin Pública Federal. 
1.a Ley facultará al e;ec11t1m para qut.• cstabfozca los proet:dimlcntos de participación y consu/10 popular 
en el sfslema nacional de p,a11eación democrática, y los criterios para la formulación, in.ftrumentación. 
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determmará Jos órganos 
responsables del proceso dc planeación y las bases para q11e el cjccr1tívo federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de Ja entidades federativas e indr1:ca y concierte con Jos particulares las 
acciones a realizar para s11 elaboración y ejecución. 
En el sistema de plancción democróttca. el Congreso de la Unidn tendrá la i111crw:nc1ó11 que sella/a la 
ley." 

La planeación. como vimos en et primer capitulo, no es propia de tos paises socialistas ni 
obedece, su origen, a la bipolaridad económico-política URSS-EU A. La plancnción es una añeja 
práctica, aunque episódica y de menor e.xtensión, de toda administración. 

En México la planeación abarca desde la Ley sobre Planeación General de la República, de 
1930. Lázaro Cárdenas es el primer presidente de la nación que en base a un "plan sexenaf' 
como plataforma. arriba al poder. A pesar de las crisis políticas que le precedieron, a partir de 
entonces el gobierno federal realizaría numerOsos intentos para ordenar y encauzar su acción en el 
campo del desarrollo nacional, esfuersos que tendrian su expresión más clara en ta expedición del 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982, en donde se etablccieron las bases del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. 

La iniciativa del presidente Miguel de la Madrid ( diciembre 3 de 1982 ) recogió de la 
consulta popular de su campaña electoral,. la necesidad de darle forma y conducción al desarrollo 
mediante un instrumento nacional que abarcara a todos los sectore5. La Planeación Democ1·ática 
representó la orientación econónúca de un programa del gobierno. 

A.-CARACTERISTICAS. 

El articulo 26 señala como obligación estatal organizar et Sistema de Planeación 
Democrática del Desarrollo nacional, cuyas características son: 

1.-DINAMISMO. Es decir, que alejándose de un estatismo y de una mutabilidad caprichosa, el 
sistema de ptaneación sea capaz de absorver las circunstancias económicas políticas y sociales que 
se le presenten, respondiendo a las nuevas necesidades. 
2.-PERMANENCIA. Asimismo debe tener un carácter permanente. considerándose este ténnino 
no como sinónimo de estabilidad -to que resultaóa en contradicción al inciso anterior- sino de 
continuación de acciones orientadas a un fin general aunque las circunstancias que propiciaron el 
programa cambien. 
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Para entender lo anterior es necesario explicar que plan y programa no son conceptos 
sinónimos. Sus diferencias son de grado. Un plan recoge la generalidad de objetivos y 
aspiraciones dándoles unidad y congruencia. Los programas -elaborados por las entidades de Ja 
administración pública centralizada- dan cumplimiento a la parte del plan que le tocó a esa rama 
de la administración. 

3.-EQUIDAD. Se refiere a la atención equilibrada de las demandas de los sectores de Ja 
población, lo que no es contrario al establecimiento de prioridades ya que éstas atienden a la 
protección del sector más desprotegido: el social. 

4.-SOLIDEZ. Dice el Dr. Andrade: 

"Por solidez debe entenderse. en estricto sentido, la congntencia de /as diferentes 
finalidades dentro de un morco general que permita realmente alcan=ar/as".!1 

La solidez está estrechamente vinculada a la equidad, pues es a través de la consecución y 
alcance de prioridades mediante las cuales se hace posible la realización de las subsecuentes faces 
del desarrollo. 

Los caracteres señalados participan de los objetivos principales de la rectoria: 
independencia nacional y democratización política, económica y social, y por ende, la soberanía, 
asimismo estos caracteres son aplicables a todo proceso planificador, pues toda planificación 
busca el desarrollo económico. 

B.-RASGOS ESENCIALES. 

Los rasgos esenciales de nuestro Sistema Nacional de Planeación Democrática son: 

!.-QUE SEA DEMOCRÁTICA. Es decir, que la planificación debe fonnularsc en base a una 
participación deJ pueblo "mediante los procedimiemos de participación y co11sul1a popular 
conque la Ley faculta al ejecutim". 

Para instrumentar Ja panicipación social en la planeación, en 1983 se instalaron 20 foros 
de consulta popular integrados en comisiones: desarrollo industrial, comercio exterior, desarrollo 
rural, desarrollo tecnológico, productividad y capacitación; desarrollo urbano, energéticos, 
turismo, pesca. salud, educación. deporte y recreación; agua, justicia, empresa pública., reforma 
agraria integral, ciudad de México, sistema integral de transporte, modenüz.ación comerciaJ y 
abasto popular, ecología y comunicación social. 

De Ja realización de los foros de consulta surgió el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 
y los programas sectoriales de mediano plazo. 

Andradc SAnchcz, Eduardo opus. ciL,pl 1 O Btt. 26 
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La consulta popular se extendió a las en1idades federalivas mediante la instalación de foros 
estatales de consulta y firma de Convenios Unicos de Desarrollo entre el gobierno federal y cada 
una de los estados, como 1111a reafirmación de nuestro régimen democr8.tico y franco respeto a la 
soberanía e independencia de cada Estado. 

Asimismo, el artículo 73 cons1itucional facuha al Congreso de la Unión para expedir leyes 
en materia de planeación nacional que promuevan el desarrollo económico y social, así como a 
expedir leyes en materia de programación. promoción, convccrtación y ejecución de acciones de 
orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la 
producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. La 
función legislativa. canal de la expresión popular, hace posible la expedición de La Ley de 
Planeación, base de las acciones programáticas de las dependencias gubernamentales. 

En el ejercicio de sus facultades el Congreso de la Unión influye en la configuración 
jurídica de Ja plancación del desarrollo pues aprueba Ja Ley de ingresos y presupuesto de egresos 
de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, así corno en la revisión de las cuentas 
públicas respectivas. Sin merma de las atribuciones que en sus fracciones el mismo artículo le 
confiere y que configuran claramente la intervención cstalal en la economía mucho antes del 
establecimiento conslitucional de los artyjculos en comento. Baste citar que el Congreso csla 
facultado para imponer contribuciones necesarias a cubñr el presupuesto (f. Vil); dar bases sobre 
las cuales el ejeculivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de !a nación, para aprobar esos 
mismos empréstitos y mandar pagar Jna deuda nacional (f.VIII); legisJar en toda la República 
sobre hidrocarburos, minería. industria cinematográfica; comercio; juegos con apuestas; servicios 
de banca y crédito; energía eléctrica y nuclear; para establecer el blinco único de emisión y para 
expedir leyes reglamentarias del articulo 123 (fX); para dictar leyes sobre vías generales de 
comunicación, y sobre postas y correos; para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las 
aguas de jurisdicción federal (fxvtl); para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que 
ésta debe tener, dictar reglas para fijar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un 
sistema general de pesas y medidas (f.Vlll); para establecer contribuciones sobre comercio 
exteior, aprovechamineto y explotación de recursos naturales que sean del dominio directo de la 
nación, instituciones de crédito y sociedades de seguros, servicios públicos concesionados o 
explotados directamente por fa federación y especiales sobre energía eléctric~ producción y 
consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y 
fósforos, aguantlel y otros productos de su fenncntación, explotación forestal y producción y 
consumo de cerveza (f. XXIX); para expedir leyes tendentes a Ja promoción de la inversión 
mexicana., la rcguJación de Ja inversión extranjera. la transfrencia de tecnología y Ja generación, 
difusión y aplicación de Jos conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo 
nacional (f. XXIX-F). 

La Ley de planeación, reglamentaria del artículo 26 constitucional, fue publicada eJ S de 
enero de J 983 y desarrolla dicho preceplo. Reitera Jos principios sobre Jos que deberá estar 
basada la planeación, según el anfculo 26, a saber: 

a.-EI fonalecimiento de Ja soberanía. la independencia y autodeterminación nacionales, en lo 
polftico, lo económico y lo cultural; 
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b.-la preservación y el peñeccionantiento del régimen democrático, republicano, federal y 
representativo y la consolidación de Ja democracia como sistema de vida ... impulsando la 
participación social en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 
c.·La igualdad de derechos en la atención de las necesidades básicas de Ja población y la mejoria 
en todos los aspectos, de la calidad de vida, para lograr una sociedad más igualitaria; 
d.-el respeto irrestricto de las garantías individuales y de Jos derechos sociaJes y políticos; 
l' -El fortalecimien10 del pacto federal y del municipio libre, para logar el desarrollo y equilibrio 
del pais, promoviendo la descentralización de la vida nacional; y 
r.-EI equilibrio de los factores de la producción que proteja y promueva d empleo en un marco de 
estabilidad económica y social. (an. 2° de LP). 

El prcsidemc deberá remitir el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En 
el ejercicio de sus atribuciones, el poder legislativo fonnulará las observaciones -no se le remite 
para su aprobación- que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del 
propio Plan (art. 5° LP). El ejecutivo federal, en su infonne anual al Congreso, haril mención 
expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y Jos 
programas sectoriales. Además, en el mes de marzo de cada año, el ejecutivo remitirá a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe de las acciones y resultados de la 
ejecución del Plan y los programas mencionados. También dispone dicha ley que el contenido de 
las cuentas anuales de fa Hacienda Pública Federal y del Departamento del distrito federaJ dcber.1 
relacionarse. en lo conducente, con la infonnación derivada del sistema nacional de plancación 
(art. 6° LP). También se prescribe que el presidente de la República, al enviar a la Cámara de 
Diputados las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos, 
informara del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas 
anuales del Plan Nacional de Desarrollo (art. 7° LP). Los Secretarios de Estado y el Jefe del 
departamento del Distrito Federal, al dar cuenta anualmente del estado que guardan sus 
respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades 
fijados en la planeación nacional, asi como sobre el desarrollo y Jos resultados dfe la aplicación de 
los instrumentos de política económica y social en el campo de su competencia (art. 8° LP). 

La propia ley de PJaneación, en su capítulo 3°, regula la participación social en la 
planeación, y en el capitulo 5° la vertiente de coordinación con los gobienos de los estados, así 
como en el capítulo 6° Ja concenación e inducción con las representaciones de los grupos sociales 
o con los paniculares interesados. A tales vertientes de la planeación nos referiremos en el 
apartado siguiente. 

2.-SU NATURALEZA INDICATIVA.- El Plan Nacional de Desarrollo solo es obligatorio para 
la Administración PUblica Federal, que a través de sus programas darán cumplimiento. Sin 
embargo, como Jo apuntamos en el capítulo I° el Estado mediante su intervención hace algo más 
que orientar la economía, sino que la induce. Lo importante de esta caractcristica es que reconoce 
Ja existencia tripartita de los sectores económico-sociales y el carácter mixto de nuestra economía. 
aceptando el principio de libre concurrencia, desechando la tendencia socialista. 
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Miguel de la Madrid señaJa: 

"Sin embargo, d Plan nacional de desarrollo y los programas q11e di! él se deriven. 
pueden establecer bases para coordinar acciones mediante convenios con los 
gobiernos de las entulades federativas y concertar e inducir acciones con los 
particulares. Encontramos asl las verientes de coordinación, concertación e ind11cción 
da la Planeación Democrática y partlcipaliva. Cualquiera de estas veriL'llfes debe 
ejercerse también con apego al ordenamiento j11ridico. particularmente los acciones 
de Inducción en cuanto afecten la L'sfera jurldica de los particulares. "\1 

Como Ja Planeación no constituye fuentes de ob1ig11ción para e1 sector privado y el sector 
social, su naturaleza democrfltica dió lugar a un conjunto de relaciones entre el gobierno y sus 
órganos, entre éstos y el sector social y privado, materializadas en la etapa de instrumentación que 
forma parte del proceso g1oba1 de planeación. 

Dicho proceso se integra por las siguientes etapas: 

A.-LA FORMULACIÓN; en donde se elabora el Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
de mediano plazo~ 
D.-LA DE INSTRUMENTACIÓN; en ella se fonnulan los programas anuales que materialian 
los objetivos de mediano y largo plazo del Plan Nacional de Desarrollo; 
C.-ETAPA DE CONTROL; consistente en la detección y corrección de insuficiencias o 
desviaciones en Ja ejecución de las acciones o en la propia instrumentación. Su finalidad es 
garantizar el eficaz cumplimiento de los objetivos establecidos por la planeación, ya sea por las 
autoridades gubemamentaJes o por et sector privado o social si se han obligado a ello meiante 
alguna de las vertientes de la planeación. 
D.-LA ETAPA DE E.VALUACIÓN; en donde se cotejan periódicamente las previsiones y los 
resultados. 

Las ver1icntcs de la ptaneación son los mecanismos politices que permiten dar 
permanencia y coherencia al ejercicio de ta planeación. a] involucrar aJ sector público, privado y 
social en su cumplimiento. Estas vertientes son: 

A.-DE OBLIGACIÓN; para la Adnúnistración Pública federal, centraliz.ada y paraestatal. 
D.-COORDINACióN~ integra las acciones de p1aneación que la federación realiza frente a los 
gobiernos estataJCs en las entidades federativas y a través de éstas con los municipios por medio 
de los Convenios Unicos de Desarrollo que el ejecutivo federa! celebra cada año con los 
ejecutivos de las entidades federativas -su antecedente inmediato son los Convenios Unicos de 
Coordinación-. Al respecto Rubén Valdez Abascal expone: 

"'Los Con\'cnios Unicos de Desarrollo, en el ámbito de la Plancación Democrática se han 
-convertido en instrumentos en los que se acuerdan variadas acciones que conciernen, por 

de la Madrid Hurtlldo Miguel opus. Cll.,p 463 
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un lado, a la federación y, por el otro, a los estados, o bien a uno y otro en beneficio de 
la nación. En lo fundamental las materias que someten ambos órdenes de gobierno al 
acuerdo de voluntades suelen ser la ejecución conjunta de planes de desarrollo regional; 
Ja transferencia de recursos prcsupucstales federales para financiar planes estatales de 
desarrollo, cuando éstos tienen repercusiones de lndole nacional, y la determinación de 
prioridades tanto federales como estatales, a efecto de ha.ccrlas coincidenles o tenerlas 
presentes en todo esfuerzo de planificación que la federación emprenda. En lllgunos de 
éstos casos la federación se compromete a que en el seno de los Comités de Planenci6n 
para el Desarrollo Estatal (COPLADES) se unifiquen esfuerzos de ambos órdenes de 
gobierno para racionaliur recursos y fortalecer a Jos propios estados y a Jos 
municipios, para cuyo efecto éslos Ultimos deben tener la intervención que les 
corresponda.",, 

Asi, la acción de planear no es exclusiva del gobierno federal, sino que se extiende a las 
entidades federativas y al propio municipio.(art. 33 LP). 

c ... fNDUCCIÓN; se refiere al manejo de instrumentos de política económica y social a efecto de 
producir un impacto en la actividad de los particulares. 

El Lic. Carlos Salinas de Gortari afirma: 

"Para poner en práclica la inducción, es Indispensable recurrir al manejo de un 
conjunto de Instrumentos q11e buscan fomentar o descstimular determinado tipo de 
respuesta de los agentes económicos, modificando ciertos parámetros o variables qm! 
a su vez Inciden en las decisiones de dichos agentes . • 6-1 

Es en esta vertiente en donde la presencia del poder legislativo tiene máxima importancia. 
al instrumentar, en el ámbito de su competencia, un conjunto de leyes de carácter económico, con 
tendencias a la promoción o regulación de actividades económicas concretas, por ejemplo, la Ley 
de Turismo. En esta vertiente el Estado adquiere su carácter "promotor". 

E.-CONCERTACIÓN; comprende las acciones que acuerden realizar conjuntamente el sector 
públioc, el privado y el social. La concertación se refiere tanto a la etapa de fonnlaci6n del plan 
-a través de los foros de consulta popular- como a su ejecución a través de -según el art. 26 de la 
LP- acuerdos, contratos o convenios. El articulo 38 de la LP deja.al arbitño de las partes el 
establecimiento de las consecuencias y sanciones que se deriven del incumplimiento de los 
convenios ... 

Valdc:i Abase.al, Rubén DIMENSION JURIDTCA DE U\ PLANEACIDN en LA CONS1TI1JCION MEXICANA 
RECTORIADEESTADO Y ECONOMIA MIXTA. Ed. Pomia 1985. pp.377- 378, 
S4 Salinas de Gortrui, CarlM lJ\ INDUCCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE Pl.ANEACION EN MEXICO. en 
ASPECTOS JURIDlCOS DE LA PU\NEACION EN MEXICO. SPP. 1981. p.172. 
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El carácter democrático de la planeación en la vertiente de concertación, afirma Ruben 
Valdez. exige que la decisión de los sectores social y privado de celebrar convenios con los 
representantes gubernamentales se adopte en un clima de libertades, de suerte que una vez 
concretados y suscritos los compromisos de ambas panes, son de cumplimiento obligatorio y 
entrai'\an. para el copartícipe que concierta con el Estado, consecuencias de naturaleza jurídica 
previstas con pleno conocimiento de causa, durante el perfeccionamiento de los acuerdos 
conccnsuales 

Una vez llevada a cabo la participación democrática se hace necesario ejecutar el proceso 
de planificación, es decir, la fonnulación, la instrumentación, control y evaluación del plan 

Para hacer posible el control y la evaluación. se exige la determinación de los órganos 
responsables del proceso de planeación. El ejecutivo y sus órganos. 

La obligación de que los objetivos de la plancación se determinan en función de "fo.o; 
fines del proyecto nacional contenidos en l!sta c.:01istil11ci011", reafinna el carácter programJtico 
de nuestra cana magna (la constitución es norma y programa) y la concepción social del Estado 
de Derecho. 

En resumen, el Sist~m• Nacional de Planeacióo Democrática se concibe como un 
método de gobierno por el que se organizan las acti\-idades del sector público, se asignan recursos 
y se establecen alternativas bajo el conteXto de la participación sectorial para el logro y 
consecución de los objetivos nacionales. 

Volviendo ahora al articulo 25 constitucional, corresponde el análisis del su párrafo 21), 
por el cual se determinan los instrumentos de la rectoria estatal. a saber· 

1.-La planeación. 
2.-coordinación. 
3.-La orientación (inducción). ss 
4.-La conducción; 
S.-Regularización 
6.-Fomento. 

La regulación se identifica con la inducción. pues la regulación supone la labor directiva 
del gobierno mediante actos legislativos y ejecutivos que garanticen la aplicación de las medidas 
necesarias para que la actividad económica a los fines propuestos. Como ya se explicó através de 
legislación el Estado induce las actividades económicas. ya sea fomentándolas .oereando 
condiciones favorables para su desarrollo-- o gravando su desenvolvimiento. 

La conducción abarca Ja gestión directa de las ramas de la economía de las que se encarga 
el propio Estado en exclusiva o no (áreas estratégicas y actividades prioritarias). 

Es1os instnuncnlos )R han sido.11bord3dM en el estudio dd S1stem11 Nac1of\lll de l'lllllcacion y sus \Cf1Ícntcs. 
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Los párrafos siguientes del aniculo en comento establecen en dos notas esenciales el 
marco mixto de nuestra economía: 

aA..a concurrencia de los sectores económicos al desarrollo nacional; y 
b.·Las áreas estratégicas y las actividades prioritarias. 

El ténnino sector puede entenderse como: 

1.-Un conjunto de categorías o factores estruclurales de la economía.'6 Ellos son: 
-El sector primario, qt1e comprende las acth·idades qt1e se 11j11rcen próximas a las bases de los 
recursos, (agricultura, acm·iade.f extractivas, pesca, etc.). 
-El sector secundario, abarca las actividad<!s mediame los cuales los bienes son transfonnados 
(industria, minería, co1istrocción, energía eléctrica, etc.). 
-El sector terciario, comprende la atención de necesidadi!s cuyo producto no tiene expesion 
material (educación, transporlL'. Jll.\llcia, comercio, turismo, servicios dh·ersos, etc.). 

2.-Como un ámbito de actividad económica deOnida por el tipo de propiedad de los medios 
de producción: 

• El sector privado, que es aquella parle del J.istema económico ajena al colllrol 
gubernamental. Coincide con las actividades productivas propias de la empresa privada o 
acciones oriebtadas a la 1:e11ta dt! biene.s y sen:icios generados por la demanda: se: 
conforma por los medios de producción de propiedad priroda ya sea direL'lamenle o como 
acionistas. 

• El sector plÍblico, como un conjunto dt! acciollL'S u órganos i1istitucio11ales que integran el 
estado o se hallan bajo su comrol direc/O, y que lt! permiten i111erve11ir en diversas 
maneras en el proceso sociDi!conómico, incluso producir, distribuir bienes y prestar 
servicios públicos: éste sector se integra por las empresas de propiedad ptib/ica, /Otal o 
mayoritaria. 

Al respecto es de hacese notar que no debe identificarse al sector pliblico con el Gobierno 
de la Repúbli~ el gobierno no es un sector económico sino el depositario del poder pliblico que 
desarrolla las funciones atribuidas al Estado en ejercicio del mandato popular soberano, en dado 
caso, podría hablarse de un "sector gubernamental' constituido por los órganos ejecutivos, 
legislativos y judiciales del Estado ·tanto estatales como locales-¡ el sector público está 
compuesto de una gran cantidad y variedad de entidades cuyas transacciones ejercen una 
influencia de primera magnitud en la economía nacional. 

Ortega Blal:e, J. Anuro opus. cit,pJ27 
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• El sector social; esta compuesto por las aclil'idadel y funciones propias de las 
organi:aciones, ascx:iaciones, sindicatos, partidos políticol, que 110 depend.:11 del sector 
ptiblico y que son ajenas al mecanismo empresaria/ pril'Odo. esta clasificací011 por 
exclusión se debe a la necesidad de determinar y denommar una serie de acc1011es 
independiemes a los ámbitos público y primdo. Sus acm·idadl!s se /1111da11 en la propiedad 
social, es decir, formas de apropiaciim co/ectim, por t.')emplo, t.:Jidos. sindicatos, 
comunidades agrana y cooperath'aS. 

"De hecho -dice el maestro Faya Viesca- . la totalidad de /os cjfdatarios. 
rraba;adores o cooperatfrirtas. en s11 ca/ulod de personas mdu•id11ales son 
susceptibles de formar parte de este sector -se refiere al sector pnn1do- El sector 
social no esra formado por los CJidatanos, trabajadores y cooperativisras en su 
calidad de lnd1wd11os sino /as instituciones como gropo y como insuwcwncs (c;1do. 
sindicato, cooperativa) son los que constlluyen t'l sector social. ,.H 

El párrafo aludido posibilita la concurrencia de los tres sectores en la economía sin que se 
excluyan mutuamente. ello no significa la negación de que dichos sectores se encuentren en pugna 
por la obtención de mayores y convenientes espacios de desenvolvimiento. Se garantiza la 
coexistencia de la propiedad pública. privada y social, sujeta siempre al interés nacional, bajo un 
criterio de equidad social: 

"Por equidad social debe entenderse la aplicación Je fclrmu/as que manrengan t./ 
equllihno del desarrollo y que no beneficien a una parte de la sociedad en detrlmenro 
de otra"." 

En cumplimiento al principio de equidad social, el aniculo 25 constitucional establece a 
favor del sector social y privado -se excluye al sector público- el aliento y protección del Estado 
en relación a las actividades económicas que realicen. 

El maestro Faya Viesu encuentra en Cste precepto toda una "gcuamla co1ts1ilucio11al de 
fomento y s11hve11ció11 para los particulares". El Dr Witkcr por su pane. ve en éste párrafo el 
perfil neoliberal que obliga al Estado a: 

" " 

" ... jugar un papel de subsidJano activo en el alienlo y prolección del seclor pnvado 
sin que dicho sector lenga la obligación de actuar dentro de los esquemas de 
p/aneación nacional. es decir, hay un compromiso estatal de estim11fo J' protección a 
un sector que no adqwerc compromiso con los objetn'Os globales de la nación''. ~9 

Fo.yu ViCSCll. Jacinto opous. ciL,pTI 

Andmdc s.1nchcz, Eduardo opus. ciL,pl08 
Witkcr, Jorge LA FUNCJON DEL ESTADO EN U. ECONOMIA en NUEVO OERECUO CONS1TnJCJONAL 

MEXICANO RuizM:micu, Jos.C F. y Diego V:i.ladis Ed. Pomi.a 1983 p.7fo. 
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En lo panicular considero errónea tal apreciación pues de la lectura del pjrrafo tercero del 
aniculo en es1udio se desprende te"1ualmente que los sectores concunir<in "con responsahi/idad 
sociaf' al desarrollo nacionaJ. Esa responsabilidad social entraí\a la obligación de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos nacionaJcs sin menoscabo de Jos compromisos que mediante la 
vertiente de concertación adquieran con Ja federación. 

Podría pensarse como lo hace el Dr. Andnidr, que el último párrafo del aniculo 25, al 
establecer que "la ley alentariJ y protegerá la actividad económica que rc:alicen los ¡xuticulares 
para que el dese11Y0lvimiento del sector pril'ado contribuya al desarrollo económico nacional en 
los términos que establece esta constih1ción. ", exime al sector priwulo de contribuir al 
de.w"ol/o nacional lo que 110 ocun-e, pues además de que.• le es aplicable el ra:o11am11:mo 
aludido al pdn-afo tt•rcc.•ro del articulo 25 comtitucíonal, esgrimimos las diferc.·11c1as ya 
comentadas emre los Jt!rminos desarrollo y crecimiento y que sin mayor nhundamiemo podemos 
subrayar que el primero de ellos, el desan-ol/o, tiene un carácter inherentemente social. Baste 
también notar que el párrafo ./ºdel mismo artículo sujeta lar actil'idades de los tres sectores a 
n¡as modalidades que dicte el intert}s público, y al uso, en beneficio gem·ral di: los recursos 
productivos, cuidando su consn'Oció11 y el medio ambiente". 

Por otra pane, es loable que la reforma considerara la preocupación mundial .;obre el 
mecüo ambiente. 

Lo que si observamos, es una limitante al sector sociaJ, al establecer el referido aniculo en 
su párrafo 7° que: 

"LA ley establecerá los mecanismos que fac1litm la organltaefóny la erpansidn de la 
actwidad económico del sector social: de los e;1dos. organizaciones de trabajadores. 
cooperativas. comunidades, empresas que pertenezcan trlaJ'Orltarla o e:rclus1Vamente 
a los trabajadores J' en general de todas las formas de orgamzaczón soeza/ para la 
producción, distribución y consumo de bienes y scn:lcios soc1almente necesarios." 

Luego entonces las actividades del sector social tcnder<in no a la obtención de lucro, sino a 
Ja satisfacción de necesidades generales básicas. 

" ... no todas los bienes y servicios resultan socialmente necesariru en la misma 
mUida. PClTCJ el desarrollo naaonal es más Importante fomentar la produccidn de 
bienes que rtspondan a una necesidad social y no a dema.nda.r artljlcialmente 
creadas. Por ejemplo, es lndtscutib/e que la producción de a/lmemos. desde el punto 
de VIS/a social, tiene mucha mayor relevancia que la de cosméflcos o aparatos 
electrónicos sofisticados 
&n aq1Je/los bienes que satisfacen necemiades fandamerntales los que deben 
entenderse como socialmente necesanos'tNJ 

Andrade SAnchcz, Eduardo opu3. ei1 .pl08 
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Podria pensarse que injustamente se limita a este sector; sin embargo, considérese que el 
propio artículo 25 preceptúa que dicho sector gozará. con garantía de ley, de todos Jos 
mecanismos que faciliten su organización y su expansión, que las actividades que realiza no 
constituyen monopolio, y que importantes actividades económicas solo pueden ser explotadas por 
el sector social -captura de camarón-. Si se admitiera el móvil de lucro en las actividades del 
sector social entonces tales actividades si constituirian monopolios y se rompería el principio de 
equidad social en el trato de los sectores que el mismo artículo establece. 

En síntesis el artículo 25 por sí solo contempla las reformas comemadas; concretiza en 
su texto la tdcita presencia de los sectores pril'Odo, ptíblico y social, como protagonistas del 
desarrollo económico 11acio11a/ cuyo ámbito de acción se enmarca en el régimen mixto de 
nuestra economía, orientada por el Sistema Nacional de Planeac:ióu Democrática, el re.\peto a 
las garantías individuales y sociales y el ejercicio de la rectoría de &tado c:on estricto apego a 
los 1nanda1os co11s1/tucio11ales. 

Toca ahora referimos a la materia de este estudio. 



CAPITUL04 

ÁREAS ESTRATEGICAS Y 
PRIORITARIAS DEL 

DESARROLLO NACIONAL 



!.GENERALIDADES. 

LAS DISPOSJCIO.VF.S DE L':\:.t CONSTmJCIÓN }.'O SO.\' 
FÓR.\IUUS AlATE.\tÁTICAS Ql.iE EN u FO&tA. TENGAN se 
ESE.\'CIA: SON INST7TVCIONES ORGÁNICAS, J'WlENT'ES: SU 
SJGNlFTCIDO F.S nTAL. ,VD FOR.\lAL Y DEBE CAPTARSE NO 
POR L.f SIMPLE COS'FRO,\TA DE US PALABRAS CO,\' EL 
DTCC/0.\"ARIO, SIA'O CO.\'SIDER.-íNoo SU ORIGEN J" l.:1 ÜNEA 
DE SU CRECLlf/ENTO. 

Olher Wendcll Holmcs. 

La acción económica estatal no puede explicarse abstrayéndolo de su evolución social. 
económica y política, de su historia. Para obtener una precisión conceptual es necesario vincular 
al Estado con su desarrollo histórico y neceS:lliamentc con Ja comunidad internacional de Estados 
en el que esta inmerso y que se convierte día a dla en una variable de interdependencia. 

El peculiar carácter del sistema económico mexicano surge, como hemos visto, de una 
revolución social (1910) que aglutina en el texto de una carta constitucional programática la 
tradición liberal y los derechos sociales, fiuto de lucha de masas campesinas y obreras. 

Del encuadramiento de estos conceptos aparentemente antitéticos surge nuestro 
liberalismo social como antecedente ejemplar de otras constituciones e inagural del Estado Social 
de Derecho. 

El programa constitucional mexicano desde entonces busca el equilibrio de intereses en un 
esquema nacional e internacional que se toma cada vez más complejo. El Estado mexicano ha 
tenido que modernizar su papel real en el proceso de acumulación de capital y fomentar una 
cultura política democráticamente participativa. Mediante su presencia trata de evitar las 
disfuncionalidades entre lo prescrito por la norma y Jo ficticamente realizado. Nuestro entorno 
social da cuenta de tales disfunciones. 

El Estado mexicano, conciente de esa situación, se moderniza para alcanzar metas de 
bienestar general que acorten distancias entre clases sociales y permitan avanzar hacia una 
verdadera sociedad igualitaria. democrática y soberana. 

A dar cuenta de uno de los principales instrumentos de que se ha valido el Estado para 
dirigir el desarrollo económico y avanzar en la concresión del proyecto nacional, se avoca este 
capítulo. 
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JI.OBSERVACIONES SEMANTICAS GENERALES SOBRE LOS TERMINOS AREAS. 
ACTIVIDAD. ESTRATEGICO Y PRIORITARIO. 

La pe.labra española área deriva del término aria que significa el espacio de tierra 
comprendülo enJre ciertos límites o bien, en la ascepción que nos interesa, espacio en que se 
produce determinado fenómeno o que se distingue por dertos caracteres geográficos, 
botánicos, :.oológicos, econónUcos, de. 1 

Por otra pane, la palabra actividad deriva del ténnino latino acti,•itas~ que tiene su 
equivalente griego en .iitJs, significa facultad de obrar, prontitud en el obrar o conjunto de 
opuadones o tareas propias de una persona o entidad: 

Estratégico deriva del latin estrallgicus y éste del griego estralegus: perlenecier.te a In 
estratégia, que posee el arte de la estraJégia. Por estratégia, del latin estratégia, y este del 
griego orpayshyla, general, jefe; se entiende el arle de dirigir las operaciones y en una segunda 
acepción: tra:.ar para dirigir un asunto. 1 

Por último, se entiende por prioridad, la anlerioridad 114! una cosa re.Jpecto de otra en 
tiempo o en orden o bien. en su connotación filosófica, anterioridad o preferencia de una cosa 
respedo tk otra pr«~nte en cuanto es causa suya o mmque existan en un misnw instante 
tktkmpo." 

Las lenguas neolatinas, inglesas y sajonas, hacen converger sobre los ténninos en comento 
los sentidos mas diversos; gozan de una gran riqueza significativa, lo que dificulta su empleo 
inequívoco en el lenguaje jurídico, al que por lo demás no le es propio pero donde generalmente, 
según el maestro Jorge Luis Dueñas, los múltiples usos de los vocablos áreas, sector, rama, 
industrias básicas, proyecto, colman los documentos de anfibiologia.s y polisemias. 

La actividad legislativa y el discurso político han sucumbido ante la multivocidad de sus 
sentidos, creando confusión y sinorúmias aparentes que en nada contribuyen al esclarecimiento de 
tan delicada cuestión. 

El mismo texto constitucional incurre en imprecisión. El piirrafo 4º de articulo 25 
constitucional preceptúa: 

"El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que 
se se!Jalan en el articulo 28 parra/o cuarro de la corutllucuin ... " 

O:iccicnario de la Real Acadcmla de la Lcagua Espdola. Decimonovena cdlci6n 1970 p.114 

ld=.pll 
ldcin.p.587 

ldc:m.p.587 
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y en el párrafo 5° establece el mismo precepto: 

"Asimismo, podrá participar por si o con los sectores social y privado, de acuerdo con 
la ley para impulsar y organizar las ª™ prioritarias del desarrollo."' 

Siendo que en el resto de los articulas 25 y 28 constitucionales se hace una clara distinción 
entre ~ Cstratégicas y actividades prioritarias. Al menos a ello se avocó la ComiJión 
Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales al revisar la inicitaiva de refonnas y 
adiciones a los articulas 16, 25, 26, 28 y 73 constitucionales . de diciembre 3 de 1982, 
considerando conveniente hacer algunos cambios en e1 texto de reformas a fin de contribuir a su 
mejor comprensión, unidad y congruencia: 

"SI en el articulo 25 se menciona la palabra o el concepto "dreas", es consecuente 
que nosotros, los miembros de la Comisión propongamos a esta soberanla que 
también en el 28, en las distintas partes que lo integran, se habla del concepto 
"árecu" en lugar de actividades, como trula el texto original de la Iniciativa. 
En comecuencla, en el articulo 5 11 del proyecto de Decreto que se somete a 
consideración, se propone Iniciar el párrafo cuarto ele/ articulo 28 de la siguiente 
manera: 

"No comtitulrán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva 
en las áreas estrat,glcas a las que se refiere este precepto." y viene la relación de 
estas áreas. 
Con el mismo propósito se propone cambiar tambMn en el texto del párrafo sexto e/el 
articulo 28, para quedar como sigue: 
"El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo 
de /cu áreas estratégicas a su cargo". En lugar de: " ... /a eficaz explotación de las 
actividades estratégicas a su cargo", como decla el texto de la Iniciativa. 
Una ve: mas se cambia el concepto ele áreas por el concepto de actividades. 6 

Asimismo, la tenninologfa se multiplica y degrada ante la presencia de vocablos 
indistintamente utilizados en los Planes y Programas. 

El capitulo de "Política Económica General", del Plan Nocional de Desarrollo (PND) 
para el sexenio 1984-1988, al establecer los objetivos fundamentales de la política de gasto 
público, habla de fortalecer la capacidad del aparato productivo y distribuitivo en áreas prioritañas 
y estratégicas para el desarro11o nacional. 

El Programa N1cional de Fomento lndu1tri1l y de Comercio Exterior 1984-1988 
(PRONAFICE) afinna que el papel del Estado como actor econónúco directo se expresa con 
claridad con la inversión en lns roo:lM prioritarias y estatégicas. 

obvimnc:ntc, el subrayado es nuestro. 

De Ja Madrid H. Miguel EL MARCO LEGISLATIVO PARA EL CAMBIO Tomo I1 1983. p.46 
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En el lenguaje económico y administrativo. una área o actividad pueden significar un 
sector, subsector, rama o subrama de la economfa, con lo que se podría hablar indefinidamente de 
prioridades en las estratégjas o prioridades estratégicas, o de estratégias prioritarias o como 
establece el PRONACIFE "dreas de concun-enicia prioritaria". La cuestión se complica ante la 
falta de congruencia entre planes y programas. 

En el Plan Nacional de Desmallo, del sexenio pasado próximo, no hay definición alguna 
de áreas estratégicas o de actividades prioritarias. 

En el debate legislativo las respuestas han sido menos que las preguntas y polfticamcnte 
discrecionales: 

-DIPUTADO HECTOR RAMlREZ CUELLAR (PPS): ... En la actualidad el 
Estado controla ya el 65% de la economla nacional y cada vez más eleva su 
interwnción en actiWdades prioritarias, porque para nosotros no el.iste, no existirá 
después, una disUncfón arbitrarla absol111a entre las áreas estratégicas y las 
actividades de lfpo prioritario." 

-DIPUTADO DAVID OROZCO ROMO (PDlll): ... Y luego vienen las actividades 
prioritarias. ¿Qué es lo prlorltarlo? No se define, se puede argumentar que en la 
constitución no se pueden definir pero si se pudo haber dado una definición 
conceptual o una enumeración que después se aplicará a otras áreas por analogla, 
pero no se hace. ¿Qué es lo priori/arlo? Puede ser que se diga: lo prioritario es lo 
que yo tengo, lo que ahorl/a 111llnejo, eso es lo priori/arlo o lo que voy a comprar. De 
tal manera que la propiedad estatal de los medios de producción se \.'a extendiendo 
como una mancha de tinta hasta cubrir toda m:estra economía." 

-DIPUTADO MARCO ANTONIO FRAGOSO (PAN): ... En el pdrrafo cuarto del 
articulo 28 se enumeran las áreas que corresponden al seclor público, sin embargo el 
últtmo pdn-afo de esa eT1Umeractón ... se agrega: 'Y las que expresamente se/Jalen las 
leyes que expidan el Congreso de la Un/6n ... Erta apertura imp/lca una contradicción, 
¿o es la Constitución o son las leyes comunes las que definen las áreas en que se 
divide la economla mixta?' 

El problema ya habla sido atizbado por el C. Diputado Bernardo Batiz Vilzquez del 
Partido Acción Nacional (PAN), el cual. al refutar las reformas manifestó en su objeciones que: 

" ... una de las poqulsimas ven/ajas de la reforma pudiera haber sido la definición de 
las dreas que en el sistema de economla mixta y deja en este campo nuevamente una 
frontera J!elatinosa e Indefinida que no podemos dejar pasar por alto... en Acción 
Nacional pensamos que se requiere definir la economla mirla, determinando las áreas 
precisas de los particulares y de gobierno con todo rigor y sin dejar Jugar a dudas y 
esto no se hace en el proj"ecto que analizamos. "' 

de la Madrid Jl Miguel opus cil, pp.53, JOS, 194 



ABEAS J'.SJBATEGICAS f PBIOBIT&pHS DJ;I DESABROI 1-0 NACIONAi 96 

En la doctrina y en la cátedra son pocos los autores que se han referido a nuestro tema; 
sin profundizar en su estudio se limitan a tocarlo someramente dándolo por supuesto o conocido. 

El Dr. Andrade Sánchez entiende por áreas estratégicas: 

"Las actividades económicas que repeseman particular lmporlancla para el 
desarrollo nacional, por tratarse de la producción de bienes o servicios que 
constituyen el fandamento de otras actlvtda<ks derivadas de ellos o son recursos no 
renovables, básicos y de alto valor por su esca5ez o uso especializado para c;ertos 
fines, como el petróleo o el uranio, cuyo control por potencias estrallas pone en 
riesgo la independencia.'º 

Asimismo, considera a las actividades prioritarias como: 

"Son aquellas áreas que por las circunstancias, remita más conveniente fomentar en 
función de las necesidades especificas del desarrollo nacional. No son éstas, como las 
áreas estraléglcas, necesariamente fundamenta/es o básicas para el desarrollo 
económico o para salvaguardar la soberanla pero si pueden constituir esferas que, 
por las paniculares circunstancias lmperames, sea necesario atender con antelación 
a otras. ''10 

Por otra parte; el Lic. Enrique Sincbez Bringu entiende por áreas estratégicas: 

"El ccnjunto de actividades económicas ·producción y distribución de bienes y 
servicios· que exclusivamente realiza el gobierno federal a través de organismos 
públicos descentralizados, y unidades de la administración pública, por Imperativos 
de seguridad nacional, Interés general o beneficio social, bdrico para ti desarrollo 
nacional. "11 

Por áreas prioritarias: 

"Conjunto de actividades econdmtcas -producción y distribución de bienes y 
servicios- que el gobierno federal, mcdiame las empresas públicas, realiza por si o en 
concurrencia con los sectores socia/ o privado a fin de tmpubar/as y organizar/as con 
ante/ación a otras, por razones circunstanciales e Imperativos de intens general, 
proveyendo de ala forma al desarrollo nacional. HIZ 

Como podemos ver, Jos autores relacionan las áreas estratégicas con el criterio de la 
exclusividad del Estado en su propiedad y control, criterio que no oompartimos. Además, hacen 
recaer su determinación en cuestiones en suma dificiles de precisar, como son las consistentes en 

to 

" " 

ldetn.p.SO. 
ADdradc Sánchcs, Eduardo CONS1Tl1JCJON MEXICANA COMENTADA p. 107 

ldcm.p.107-108 
S4ncbcz Bringas. Enrique ARF.AS ESTRATEOICAS, en Die.clonarlo Jurldico Mc:xiCIDO. p.209 
-----~ARE.AS PRIORITARIAS, P.2IO 
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determinar cuando estamoe en presencia del "interés general", "beneficio social básico para el 
desarrollo nacional" o de "imperativos de seguridad nacional". Por otra parte, las áreas pñoritarias 
no son restringidas aJ gobierno federal. Asimismo, la mayoría de los autores las identifican con la 
figura de monopolio. En este estudio no entraremos al examen de taJ figura por considerarla 
desechada constitucionalmente aJ expresar el artículo 28 constitucional párrafo 4° que: 

"No cotulftulrán monopoJ;os las func10nes que el Estado ejerza de manera exclusiva 
en las dreas estratégicas a las que se refiere este precepto ... ·~ 

Desde un enfoque liberal clásico cualquier actividad económica reservada en forma 
exclusiva para el Estado constituye un monopolio. En base a esta idea se ha pretendido encontrar 
en la redacción del articulo 28 constitucional una contradicción entre la libre concurcrencia 
-también consagrada en el articulo 28- y las áreas estratégicas. 

La antinomia a nuestro juicio es aparente y sin fundamento la discusión que através de ella 
se suscita. Como más adelante veremos el Estado se reserva ciertas áreas económicas y 
determinados servicios públicos por cuestiones de interés público, seguridad nacional, 
independencia económica, entre otros. No son los principios de la ofena y la demanda ni del lucro 
los que determinan los criterios para su establecimiento. 

Es ilustrativa al respecto la discusión entre el Diputado Jorge García llcnainc del PRI y 
el Licenciado Andrés Caso Lombardo, en la Cámara de Diputados: 

-DIPUTADO JORGE GARCIA HENAINE: Teléfonos de México no constitula un 
monopollo por ser propiedad del Errado: era una empresa indispensable JXlra la 
seguridad de la nación, las operaciones financieras, las actividades de los negocios, 
la comunicación social, el ejercicio polltico y las acciones de gobierno. Si esta 
empresa anteriormente era considerada prlorltarla y o estratégica, ¿ porqué se 
vendtó ?. 
Con su venta, ¿no constituye una prdlfca montpcUtca o un estanco la posesión de las 
dos terceras parles de las acciones de TEIMF.X en manos extranjeras, por demás 
vetada por el artlulo 28 de nuestra constitución? 

-LICENCIADO ANDRES CASO LOMBARDO: Nuncafae considerada Teléfonos, 
ni antes ni ahora ni después, como priori/aria. No está considerada en ninguna ley ni 
como prlorltarla ni como estrotégtca, no estaba y no lo es !rora. 
Tampoco es rm monopóllo porque su programa de trabajo lo fija conjuntamente con 
la Secretarla de Programación y Presupuesto y la Secretarla de Comunicaciones y 
Transportes, porque las tarifas las fija el gobierno ftderal, a planteamiento de la 
empresa, porque es una empresa estricta y profundamente regulada por el Gobierno 
de la República y, además, porque la hemos abierto a la competencia. Tiene ya en 
estos momentos WJO competencia Importante que lo sera cada vez más en la medida 
en que todas las redes superpuest<u sean autorizadas y las vamos ha seguir 
autorizando como lo hemos hecho hasta ahora . .. u 
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Discusión semejante se sucitó en Ja comparecencia del C. P. Francisco Rojas, director de 
PEMEX, ante la Cámara de Diputados: 

C.P. FRANCISCO ROJAS: "El propio tiglmen co11stltuciona/ considera a la 
Industria petrolera como una actividad estratégica (articulo 28), no como 1m 
monopolio por cuanto los recursos petroleros cosntttuyen patrimonio de la población 
que ha de ser administrado colect/Vamente en su benefcio .. , "14 

La nueva Ley Federal de Competencia Económica, -que deroga Ja Ley de 
Atribuciones del Ejecutivo en materia Económica y la Ley Orgánica del articulo 28 
constitucional en materia de Monopolios, entre otras disposiciones- en su articulo 4°, al 
referirse a las áreas estratégicas, no les confiere el carácter de monopolios, desgraciadamente 
tampoco las define. 

De Jos postulados constitucionales anterionnente reproducidos se pane teórica y 
técnicamente en este trabajo para enfocar jurfdicamentc el problema que nos ocupa. Solución tlcil 
y cómoda seria atribuir de entrada a las áreas estratégicas la naturaleza de monopolios de Estado, 
con lo cual tendríamos por solucionado nuestro problema, resultando por demás ocioso nuestro 
estudio. En todo caso, se podría hablar de un régimen de monopolio. 

De.fde m1estro punto de l-'/Sta el problema no radica tanto e11 la determinación de los 
vocablos área o actividad sino de coincidir sobre los criterios que deben ser aplicados a uno y 
otro térm/110; lo que es menester es dilucidar si estan precisadas la materia de las áreas 
estratégicos y actividades prioritarias, si hay claridad y alcance de tales términos; dilucidar en 
que ramas es necesaria la interve11.:ló11 estatal y en donde lo sea, en cuáles las empresas 
públicas co11stituye11 la mejor forma de cumplirla,· dónde y cudndo debe mantenerse el régimen 
de monopolio o de competencia; en suma, contestar si se requiere ser propfotario para ejercer la 
rector/a. 

.. Comparecencia del Socrc:tariodc SCT a.nte la ctmara de dipu'8dos. SCT. diciembre dcl990 p.38 

C\lQlPlllcccncia del c.p. Fnmcix.o Roju GutibTctante la Cámara de Diputados. 7 de julio de 1992. p.17 
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lll.ACTIVJDADES PRIORITARIAS. 

¿Cuáles son las actividades ·O áreas· prioritarias a que hace referencia el articulo 25 
constitucional?. La constitución no otorga una definición de actividades prioritarias. La Ley 
Federal de Entidades P•raestatales considera como áreas prioritarias "las que se establezcan en 
/os términos de los articulo 2S, 26 y 28 constitucional." 

Se afirma que los criterios para la fijación de las áreas prioritarias han sido plasmados en el 
texto del Plan Nacional de Desarrollo y en los Programas Sectoriales correspondientes. Sin 
embargo Ja impresición en et manejo de Jos términos áreas, actividades, ramas, sectores, prioridad, 
estratégico, es notable en el texto de los planes y programas sectoriales, algunos de ellos, 
inclusive creando áreas especiales al margen constitucional como las IJamadas "oreas de 
concun-enc/a complemelllaria" a las que se refiere el Programa Nacional de Fomento 
Industrial y Comerco Exterior 1984-1988. u 

Al referi1 se el PRONAFICE a la política del sector industrial paraestatal como una de las 
políticas de fomento a la industria, establece que: 

"Las propósitos de la partfc1pac1ón directa del &lado en la tnduslria son garantizar 
el control de la nación sobre las actividades estral~gicas e Inducir y complementar la 
oferta de produclos básicos, la lnlegraclón de la planta productiva, el aumento y 
diversificación de las exportaciones y el desarrollo tecno/6gico ... 
la eslratégia del Programa confiere a la industria paraes/ata/ mayor Importancia 
como inslrumento de/omento que como mecanismo de regulación. No se pre/ende que 
la industria paraestatal compita con la privada sino que ambas se complementen para 
fortalecer nuestro proceso de industrialización y capacidad de competencia 
internacional ... 
En el marco de nueslro régimen de economla mirla y bajo el principio de promover 
no un Estado mds grande sino mds fuerte y eficiente, la empresa pública induslrial 
raciona/izará su participación productiva ... 
Con el objelo de no dispersar sus esfuerzos ni duplicar inversiones se anolan áreas en 
las que no es recomendable la diversificación de la empresa pública al mismo tiempo 
que se senalan otras ramas en las que, por razones estratégicas o de prioridad 
nacional, debe parrtc1parde acuerdo a lus siguientes entenas: 
A.-Areas estratiglcas en donde la participación del Estado es de exclusividad. misma 
que es/a regida pr la constitución mexicana, como son los casos de las ramas de 
petróleo y petroquimtca básica. 

Como el actual reto de los Estados nacionales es ccmpatibiliz.ar eficaz y c:licicntemcnte sus polllicas de ajuste 
maaocambmko con las de cambio estrucnnl; MCx.ico, donde el dcserrollo de Jos sc:ctotes de bienes de capital. y de tecnología 
de punta es aún incipiente. orienta su poUlica moJcrnizadota hacia las 11ctMdades industriales. La rcco1wcución industriAJ. 
ILlpObC t. superación de esuuctuni.s ob9oldas en dicho scctDr, por Jo que el PRONACIFE 1984-1988 reprcs.ent.n Wl Jocumcnlo 
en sume importante pnra el estudio de las Anm prioril4rill.!I. 
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B.·Areas de concu"encia priorilarla ... en que. por Sil importancia para el desarrollo 
de la economla nacional y por ms requisitos de inversión, nempo de maduración o 
por iat/izar tecnologias n11evas o de punta se jushjica la concurrencia de la empresa 
pública. El objetivo de esta participación no es competir con los sectores privado y 
social sino el de semr como instrumento carali:odor y promotor del desarrollo 
industrial. 
C·Areas de concu"encla c:omplcmmtarla, q11e los secton•s social y privado 
desarrollaran en el marco de las sella/es del mercado. En el caso de que tal 
desarrollo no sea suficiente para alcanzar los objetivos del interés público que 
establece la constitución, el Estado participará. primero, med10nte intervención 
indirecta con politicas de fomento, protección y regularización: posteriormente, si 
dicha acción no fuera s11fictente considerará la co11Wniencia de abrir altemativas de 
coinvcrsión en con.s11/ta con los sectores privado y social. antes de proceder a crear 
empresas de exclusiva propiedad estatal en nuevas áreas industriales. 16 

Por otra parte la SEMTP comunicó que e1 Estado mantendrá y ampliará su participación 
en las siguientes ramas prioritarias: 

a.·Blme:s de capil.a/. Que son Indispensables para abordar etapas mas avanzadas de 
desarrollo industrial, apoyar el crecimienlo de otros sectores, fortalecer las bases de 
autodeterminación productiva y /ecnolcig;ca y apuntalar los esfuerzos que rea/J:a el 
pals para con.seguir una vinculación más eficiente co el exterior. Se trata de renglones 
como maquinaria y equipo agrlcola; maquinas, herramienta; equipo ferroviario y de 
autotransporte; Industrias naval, de forja, fundición, maquinado y pailcrla, y equipo 
rotativo. 
b.·fnsumos crltricos. C11ya insuficiencia o carencia pondrla en grave riesgo el 
funcionamiento del aparato económico. co/acándolo en delicada posición de 
dependencia crterna. De no atender estos campos de actividad, el estado estarla 
renunciando a una de sus mayores responsabilidades, Ja de proteger la economla y su 
desan-a/lo, es el caso de fertilizantes, siderurgia, ce/u/osa y JXIpel, de algunos 
minerales y produclos de Ja petroqulmtca secundarla. 
c.·Bknes para el consumo bdsico. Vinculados con las principales necesidt1des de la 
población, tales como Ol1Ícar, productos farmacéuticos y tertlles básicos. 
d.·lndustrias de punta tecnológica. Elevan la '-'ficiencia y productividad del conj11nto 
de la economla y son avanzada de modemlzac/On del aparato productivo. La 
b1otecnologia y la electrónica ltulustrtal se ubican en esta rama. 11 

Las políticas de participación en lo que en ese entonces se consideraban áreas pñoritarias 
se detallan en el cuadro S.S.! del PRONACIFE.'-""""''"'" 

Coincidimos con el Lic. Ruiz Dueñas cuando afirma que no resulta claro que el 
PRONACIFE establezca clasificaciones al margen constitucional tales como las llamadas "áreas 
de concurrencia prioritaria" y "áreas de concurrencia complementaria". La diferencia entre una 

" Propmna Nacional de FinttncWnicnto bldustnaJ 'i Comcn:io Ex1crior 1984-1988 U.O. 13 deag0$Wdc 1984. 
Secretarla de Encrgla, Minas e lnduslria Parnestatal. CUllJcmosdc Divulgución, SEMCP a• 25. pp.12-13 
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y otra iu"ea radica en el carácter de la participación del Estado. En la primera actlla en 
competencia, como un agente económico mas y, en el segundo, como promotor de la industria, a 
manera de complemento. 

Aunque el párrafo segundo del aniculo 26 constitucionaJ ordene que los programas de la 
Adnúnistración PUblica federal se sujetarán obligatoriamente a lo prescrito en el Plan Nacional de 
Desarrollo y que el articulo 22 de la Ley de Planeación estipule que: 

"El Plan tnd1cará los programas sectoriales, tnsttluclonoles, regionales J' especiales 
que deban ser elaborados .. es1os programas obsen'Ordn congn1encia con el Plan, J' su 
l'igencia no excedril del periodo comlfrucionnl de la gestión gubernamental m q11e se 
apnwben. aunq11e s11s prc\r/s1011l's y pro)V!CC/ones se re/1eran a un pla::o mayor." 

No hay que olvidar que en el Plan Nacional de Desarrollo ·tanto del sexenio pasado como 
en el actua1· no existe ninguna definición expresa de las áreas prioritarias y mucho menos de áreas 
estratégicas. 

El capítulo de "Política Económic.t G<oneral" del PND 1984-1988 al establecer los 
objetivos fundamentaJes de la política de gasto público, cnlre otros, habla de fortaJcccr Ja 
capacidad del aparato productivo y distributivo en áreas prioritarias y estratégicas para el 
desarrollo nacionaJ. Los lineamientos necesarios para fortalecer dicha capacidad mencionan que: 
"la asignación directa de recursos por parte del Estado en área.r estrátegicas y prioritarias es el 
instrumento fundamental para cumplir con el mandato co11s1it11cio11al ... " 

Asimismo reconoce a la empresa pública como base material con que cuenta el Estado 
para la regulación e impulso de la actividad económica y social en todos los sectores. Entre otros 
propósitos fundamentales de Ja empresa pública precisa Jos siguientes: 

~Fonalecer el carácter mirto de la economia, participando en sec10res estratégicos 
que le son reservados JXJr mandato constitucional al Estado y con los sectores social .v 
privado, de acuerdo con la ley. para impulsar J' orgam::.ar las áreus priurilanas del 
desarrollo. 
·Participar en la oferta di: bienes y servicios socialmente necesarios J' en aqiu!llas 
activida<ks de producción bdsica que no sean cubiertas sujiclenremente por la 
intc1ativa particular, debido a la magnitud y riesgo de las inversiones, los plazos de 
maduración y su escaso nndimienla financiero. 11 

Por su pane Jos "Lineamientos de Estrategia5 y Lineas Generales de Acción" • 
establecen: 

"El desarrollo de la empesa ptiblica tendrd que basarse en consolidar su lnterwnc;ón 
en las áreas donde ésta se requiere, mds que en el crecimiento indiscriminado de sus 

Seadaria de Progrtmación y Prcsupuc:sto PL\N NACIONAL DE DESARROUO 1984-1988 México 1984 p. 176 
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actividades ... Para e/Ja, en el futuro inmediato. tendrdn que seguirse crilerim de 
selec/lvidad y ajuste estricto a las prioridades sociales y a los recursos financieros 
disponib/es ... Para lograr rma Administración Pública Paracstata/ eficiente se 
pondrán en prdcttca lineamientos y cnterlos que determinen la creocidn.adqulsición, 
fasidn, liquidacidn o venra de empresas ptiblicas". 19 

La consecuencia relevante de la implantación de estos criterios radica en que en base a 
ellos, según el PRONACIFE: 

" ... confonne al patrón de racionaliz.ación de la industria paracstata.l scñalado ... el Estado 
podrá vender empresas no cstratégic.as o no prioritarias y participar en otras en función 
del interés nacional"zo 

Esto quiere decir que tales cntcnos deben seguirse para el establecimiento de las 
actividades prioritarias y para la eliminación de aquellas que no los cumplan. 

Igualmente importante resulta que en base a estos criterios se dará cumplimiento a lo 
dispuesto por el párrafo Ultimo del artículo 28 constitucional: 

"Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de 
carácler temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nacldn ... " 

Con lo que también puede afirmarse que cuando no hay subsidios no hay prioridades. Así 
al menos lo contempla el Presupuesto de Egresos de Ja Federación para el ejercicio fiscal 
1993, en sus Disposiciones de Racionalidad, Au1teridaJ y disciplina Presupucstales: 

ARTICULO 26.- lns erogaciones por concepto de tratuferencias con cargo al 
presupt1esto de Egresos de la Ft:dcracidn, se sujetarán a las t•strategia ... y objcrrvos del 
Plan nacional de desarrollo, de los programas de mcd;ano plazo y de los demas 
programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegardn a los siguientes 
criterios: 
••• IV.-Los·subsidios para las actividades prod11ctlvas serdn congruentes con los fines 
de la estrategia econdmlca del Plan nacional de desarrollo, dando prioridad a las 
actividades del sector social, y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la 
mano de obra, a Incrementar el nivel de vida de la poblac1dn de escasos recursos y a 
promover la capacidad de exportacidn y la generación de divisas: 
••• VI.-lns tratuferenclas destinadas al apoyo de entidades paraestata/es se dt•berán 
orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, a efi•,·to de 
incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insllmos estratégicos para /a 

ldcm. p328·329 

Opus. cit., p.SJ 
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producc1ón y a generar empleo permancmc y productivo. :i 

Estos criterios constituyen hasta la fecha la base para proceder a la liquidación, extinción y 
transferencia de las entidades paraestataJes. n Con ello se pretende justificar la venta de 
paraestatales con alta rentabilidad económica. Según cienos funcionarios Jos juicios para su venta 
-----
" " 

Presupuesto Je Egresos de la fo.lcrución p.im el ejercicio fiscal t 993. D.O. l B.J.iciembn:-1992 
Respec10 a la ola de pri\·atwlciono voces autoriz.adns han \·crtido sus opinionc:5 en IJIO y en contra sobre el lent4: 
Alan Rufus Water e);pone: 
¿Es una opción viable de politca.s la pn\·aliuición? Esta pregunta se plantea ahora en muchas nociones. Ll rcspuntn 

depende de la rcs¡mcsta que se dé a otra inlcm>gnnlc: ¿Cuáles son las metas üc quicnc:5 contmlnn los gobiernos de esas 
naciones? Si sus metas inclu}en d logro de un ni,·el crccicnte de prosp.:ridad ru:icional, mB)Or poder econóinico p!1l'll el pals )' 
una sociedad B\icrta )' compct1li\'B, entonces se considerará que la privntización c:5 atrncli\·11. Por otro parte, si lo que htlSCM 
son @.W1Utlfn.s paro ellos mimlos, poder p..:rsonal y UIUl sociedad controlada, Ja pnmtimd6n l<:'i P,lfL'CL-ni una nnntem.i. 

El gobierno de Gran BrelAl'IA ha desplegado esfuerzos considernblcs etl los últimos ufios para \'endcr toda~ las 
empresas de propiedad esl4tal. Otrns naciones lm.lustriali.TBdas han empclJldo a a\'aJIJ'M también en esa dircccci6n. Los 
ac.onkcinúen1os mAs nx:ientes, y de algún modo losmó.s L'fnocionanics, de la privatiución hnn tenido lugW' en paises del tem.:r 
mundo -los bcndicia.rios tnuJicionalcs de la a)uda· pues éslo5 han comprendido que el sistc:mn compctilh'o del mcn:ado libre 
les o~ una \ia para escapar de la pobr'c7..1 Por .:jcmplo, los sistemas de transporte urbruto de propiL-dad pri\·ada en ciiulnda 
tomo Manila, Bangkok, Nairobi y Abidj!n, son más accesible.!1, mis clic1en1cs y s:tlisíaccn mejor ln.s neccsidadc.i de lmnspor1c 
de sus ~livllS poblaciones, que los sistatl4S públicos fUCJtcmcnlc subsidiados de importantes ciudruks cstadWJid~ y 
europeas. Además, los primeros 11 menudo n:sullM atrnctimt en ronlrnsle con los sislcm.11.S de transporte de propiedad púhlica 
que habiluaJmente no son más que ejemplos de burocracia. 

En cierto pudo, el avance de In lc:nologfa ~ aprcs1uando la trnnsición hacia la privatización. A consecuencia Jd 
dC$11ITOllo t1.-cnol6gico de las comunicttcioncs, la infomw:ión se hn \lldlo más ~-quiblc, ahora, IM C-Ompal\i11s pcqud\ns tienen 
acecso a información que tradicion.almaitc solo ei.l4be a la di~p:lSic1ón del estado 

Otra forma de rc.nlidad ccon6mie11 s.: dt..~ende del hecho üc que las empresas cstnlll!cs suclcn requerir subsidios"'" 
cfccth·o. Si alguna de esas entidades no resulta lucmliva. algún otroclcmen10 del sistema estatal lcndnl que crear un supe:nh·it 
que lo c:ompc:mc. De lo contrario, la única opción es que el Banco Cat!nd imprimn más dinao. En un tiempo CStl1 posibilidad 
tu\'O gran aceptación, pero ahom se considera gcncntlmcnte inflacionario y conduce 111 desempleo y ni deterioro económico. El 
c;rc.cllniento económico vigoroso ofrece urtB posibk \ia de escape de la restricción del dmtlnnte. 

El fundamento del Cx.ito en La pr:i,·atim:ión, igual que en cunlquicr otm forma de actividad económica, reside m 
rccoooccr que la cstructum de propiedad dentro de la sociedad determina la poul4 de los inccntiVo5. La propiedad privada 
o(tccc estímulos parn que la gente cree riqua.a) no sólo rcd1.!ltribu)'ll Ita que )a exi5te. La diferencia l.t4sica entre la.s naciones 
prósperas y las que no tienen éxilo, consiste en que la.s primcnu hnn desechado la ilusión de que w1 sistema cconóntico pueüc 
fUncionnr sin que su 11ctfro tenga propietarios. 

El estudio de la transferencia de entidades estatales al sector privado compcliti\'O es una acti\'idad rclatimmenlc 
nue\11. El proceso por el que se cst4blcccn nUC\'.:15 empresas pm11das puede aportar punir~ de n:fcrcnci11 Sin cmbnr¡;o, crnn 
parte de los aspectos restantes sólo pueden 11prcndcn.c en la pnlclica. 

Una vez que se resuelve pnYlllllM una cntidAd estal41, la siguienlc dcds1ón cons15te en si é:ita habrá de pcrnuincccr 
en su situación •vigente• o si debcr!n descontar sus pesi\05, se hquidarán sw; iu:th·~ y se le pemulmi rC51llgjr como un 
organismo <ld !\a:tor privado. La considcrnción fundamen141 se besa en el producto o :.ervicio que en ella se suministre. Si se 
considms que Ita pnxlucción de la cnlidad csta141 scri mejor y mÁ.!I cconóntica cuando la proporcione el scclor privado 
competitivo y sino exi.!lte posibilidad alguna de que una organizaci6n pública pueda wmpctir,cnlonccs la entidad estn.tal deben!; 
llCr dir.uclta y su activo lmdr6. que ponene en •.!IUba.sui públiCll•. La regla para decidir ,¡ conviene vcruicr o disol\·er Ja empresa. 
es la siguiente: ,¡ los cálculos del valor prcsenle o futuro de los flujos netos de e.aja son sistcm!ticamcnte ncgath·os bajo \'Arias 
pcrspcctivas diferentes, pero rcalisw, la entidad estal.!ll tendni. que tlcsaparcca-. 

Como se sdl.aló al principio de este articulo, las mct.u de quienes conlllllan el gobierno dclermiruuán 5j 111 
pm11liz.aci6n es una opción viable de po\itica o 110. Qt11ncs viven del sector público aduc1n\n siempre el concepto tle la 
cquil.!ltividad pam oscurecer la ,·erdadcra cuestión. La auitntica tliS}'UJlliva es enlle Ja producción pnvatLi (competitiva) y la de 
c.:iraclc:r público (no compctili\·a). La determinación de quién habrá de recibir la producción es otra cucsli6n; es Wl asunto de 
fil1l1lllaspúblicas 

Asi, la cuestión de Ja pri\·11ti.zaci6n o un o\unto de:: cficicnc1a: ¿Puede producir el sector pri,·.ido compctitirn un bien 
noc.csario a menor costo para 14 sociedad que el sector ~tal41? Si Ja respuesta es a.fümath·n, entonces la priv11li.1llción debe 
llevarse a caho. 

Tonwlo de Miguel Acosta Romero, TEOR!A GENERAL DEL DERECHO ADMlNISlRATIVO. Ed, Porrita.1991 
-p.311. 
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no fueron de carácter económico; por lo que a contrario sensu podemos afirmar entonces que 
dichas entidades dejaron de cumplir, en su caso, la función social a que estuvieron llamadas.:' 

Pero, ¿cuáles fueron los criterios para su establecimiento~ y luego ¿a qué actividades dar 
prioridad? ¿que actividades deben ser fomentadas? 

El capitulo de las "Políticas Sectoriales" del PND 1984~1988, parece dar Ja respuesta, al 
menos por lo que toca al desarrollo industrial y comercial El Plan concentra en cinco 
orientaciones los lineamientos de estrategia correspondientes. Tres de ellos pretenden reordenar la 

Tomada <le la ohm arriba citada, nos pcrnutimos rcproductr opiniones di\'crsas al re:.p:cto: 

•Se vn u repriwtiznr WUI empresa rnini:m histórii;a, que en estos momc:nlos es un gran negocio para la nación porque 
el precio del cobre en los ~ lntcmacionales hD mejorado 5USUncialma1lc ni co~ en diciembre del Dfto p!l5-Bdo n 
1.50 dólares In libra. No existe fundamento alguno para esta opallci6n mAs que el nlln pri,·nti7.ador. Se trata de un depósito 
mincrnl cstnilégico im:mplar.nbk )' adc:rruis la cmprc::sa opa11 a Wl ni\·d de pro.Jucthidai..I muy u\l.a ( 300 millones de dólares 
sc:gtin su director general). 

¿Porque se dcsincorpom una prunestntal estrn~ica que:, sc:gUn lodu IAS c:\·aluacion.:s existentes, es una opreación 
muy sólida y en estos momento ha entmdo en una cta¡:wi. de cxpim.rión y JMyor productividad? ¿Cuál C$ d erileno dicia1lista 
pnm pn..'lllr Cananea a manos de Luismin, o Peiiolcs, o ni Grupo Impulsor dd Cobre? ¿No se: trata, aca.50, de una pnraestatnl 
cuyas ventas en el último trimestre de 1987 fueron de 199 mil millones de pesos y que en lodo d aJlo pll!.'.ldo 11umcnl6 aquélla~ 
c:untrocientos ochenta y sict:c por ciento, en cfc:clo, •el mayor crecimiento en va;tns c:n el mercado nacional•, al rcgmrurs.: 247 
mil millones por este conccplo7 

Anles de 111 llegm!n al podl!t de la oleada modcmizlldonl, d Estado contaba con S 6 milllones de ho.::tMetlS que 
integraban la llnmada rcservn. minera nacional. Ahora e:>tia piuticipoci6u se ro:hacc a 4.4 1nil11011e:i de bcct.irc:as miemms el 
sector privndo la eleva de 1.4 milllonc:s que lc:nl.zi el alk> pmdo ¡a 2.6 millones! La entrega del prtls se occ:lcrn, pero }11 C!l 

diciembre de 1986, según datos de In sr~IP. se h.lblnn otorgado 18, 500 conccsioocs mineras. 
Se privatiza y se trasnuciooalu.a n la Petroquimica B4sica n:dasificada, In mincrlll nncilXUl!, 111 indt~1ria RZUCIU'c:ru y 

empresas cerno Dina, lod!u tc:nilicntcs nJ desarrollo ccooómko e ~l de un México indepc:ndir.:ntc y sobc:mno. 
Pero nhDlll los inlcn:sadcl gran capital están pcr encima de cm indcpcndc:ndo y de c:s.11. sobi.-mniB. El CQO de Dma. 

como Jo n::corrló Don J\nsd Cnnillo Flores, le duele al pois, y su tnmsnacionalimc:ión golpea duramente 11 la da.se tmblijodom 
Lo más gra\•c es que CJtAs privntiZllcionC! •a la Jnvn•, incluyen ni.mas económicas que hn.!1 opermJo de manera clica.z 

y l'Cltnblc. Varios analistas del sa:tor industrial del gobierno considc:nn, en cfoclo, que la puestn en venta de 16 ingenios 
azucareros y las i..lcsiOCOfpOrocionc:s mi~ anlc:i mencionadas "limit.an la rcctoria económica del Estado porque tstc renuncio 
n explotar dos industrios fundamcnl41cs en lo o::ooomJa del pn1s•. 

Es curioso, pero ni la pupicd3d. de la contiCl>!b. electoral ha podido frcntar L'Tl algo las h:ndc.nda.s privatizadoms o 
dcsincorpomdorus, que bcnc:fician primordialmcnlc Al gran capital ~anal cstadunidc:nsc: y a sus socios loca.IC:.'1 Al 
contrnrio, sn acción, como lo demuestran los alSm de la minai11 y el 8.LÚcar, se acdc:m. AdcmA.s, aparc:nlcmcnlc, no hay poJcr. 
ni Judicial ni Lcgislnlim, que detenga este: procoo que ufcctA n industrias con.'ilitucionnlmente prub .. -g.ili2 

J.m mecanimos de dc:iincoqiarnci6n se m.:i.nticncn ui:.i 01 :.cuc'.a. & llalLI ~ 1Jw1.:.a1...:1011c:i úe y cutre ttburoni::s. 
donde sólo algww mignjm dd festín con los bicne<J naciOMlcs un a du a manos del !lrunruio Sector Socml. La CThf, que 
npoya la continuidad de este proceso por medio del que su cU¡xtla oti:qa a la c.a1kfi&tllrll olicial, ha conúerut<lo la actitud del 
gobierno ni dar WI "llnto discnmWtorio al sector social en la Yalla de psncstal41cs•. Segun Porlino CAmarc:nn., tlircctor de la 
Asociación Nacional dC Empresas Sindicales de Interés SociaJ, c:stc Edor •no ha sido suficientcmcn!e infonnado de los 
mecnnismos que c:slA utili7nndo el gobic:mo para poner en vcntn sus c:nlidadcs, lo cual re\·cla que hay mas interés con d kClor 
privado·. 

Ese •¡ntcrb con d !ilCCllX privado" del que habla lo C1M en rc:alidad !iÍgnifica, como lo ha die.ha correctamente JosC 
Chtmcs Nieto, del D'N, un mbsidio más a la iniciativo. prh11da (nacicnal o inlanllcionnl), pues •muc.JUIS de lu cnli~ 1¡uc se: 
vendieron o se ofrcc.cn en venta fucroo adquiridas en quiebm por el gobierno y hoyprcscnt.un un saneamiento en~ finru11.as·. 

Prccisamcnle en époau de crisis, opina C!tc: c:studioso, C'5 cuando -debe fort.:ilo:crsc má.s n cstiu: cnlid:u!cs. t.'11 lugru 
de trasladArlas a la iniciativa pri,·aJa•. 

Dcspuo..l.s di: unA cuidaJ.)511 considc.-ración sobre algunos de los factores legales, adinirusltJti\·01 y pollticos, que han 
cntoq>OCido el funcionmnic:nlo de muchas unidada del x.ct.or parac:slAlal -que como cualquier otro, incluido el pmAdo, 
roquic:n:: de consluntes com:ccione:s-., Chancs Nielo a1inn.a que, de cmtinwux oon la tendencia nctwi.I de desincorporar, ·111 
llnmadn cconomla mixta estarla caractcriz.ztda por so:ializm' lns p!rdidas y i-ivatirM los beneficios". 

Excc:bior, Sc:gundaputtcdc In !JCC.CiónA, M6dcoD:F:lll4ftes22dcmarzodc 19118, pp .9 ~ 10. 
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producción. los restantes fortalecer la idependencia nacional dentro del sistema de economía 
mixta bajo la rectoría de Estado. 

Estas orientaciones estratégicas son: 

" ..• primera, desarrollar Ja oferta de bienes básicos; segunda, fortalecer 
selectivamente la Industria de bienes de capital para i'1cremcnlar el grado de 
integración de la producción nacional; tercera, vincular la oferta Jnd1U1rla/ con el 
cxrerlor impulsando las ramos con capacidad de generación ne/a de divisas: cuarta. 
crear una base tecnológ1ca propia, necesaria para la mdcpendencia económica 
nacional; y finalmente una industria para~·stalal t'ficiente J' compclffi\•a qw! sr:a 
Importante elemetlto de apo>'O r:n el desarrollo de las cuatro orientaciones 
mencionadas. ,,:.i 

Por otra parte. In estrategia da prioridad a las ramas que: 

1.- Tengan una amplia y creciente demanda final; 
2.- Incorporen eficientemente los recursos nacionales abundantes; 
3.- Generen demanda de bienes de capital susceptibles de producirse eficientemente en el país; y 
4.- Completen cadenas productivas de los bienes prioritarios. 

En las "Lineas Generales de Acci6n" se dice que: 

"lAs orientaciones estratégicas y Jos /lneamlen/os generales de po/ltlca enmarcan 
lineas de acción de las ramos industriales sobre la base de la lmporlancia relaliva de 
las i11d11srrtas en la estrategia de cambio etruchiral y de Ja capacidad de acción 
directa pr pane del Estado. "23 

A continuación presentamos los criterios entresacados del PND: 

a) Bienes báJicos. 

En este sector se distinguen seis grandes categorias prioritarias: industria alimentari~ 
bienes de consumo no duradero ( como textil, vestido, calzado ) y duraderos ( como enseres 
domésticos), salud, educación, transporte colectivo y materiales para la vivienda. 

b) Bienes de capital. 

Constituyen el factor más importante del cambio estructural del aparato productivo. La 
estrategia se instrumenta en fonna selectiva, apoyando por un lado Ja fabricación nacional de 

OpusciL,p.319 

ldcm. p.328 
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maquinaria y equipo de uso generalizado, y por el otro, la maquinaria para efectuar los procesos 
b8sicos de transfonnación de mateñales en las cadenas básicas de la metalmecánica. química, 
petroquimica. energéticos y otras ramas prioritarias. 

Sobre los equipos para la industña productora de bienes de capital, se afirma que: 

" ... tienen una importancia estratégica por su impacro en la integración mdusrrial. 
Estos equipos son: equrpos para la fandlción, para la for;a, para el lamtnado, 
ertmsión y confi1rmado de metales y máquinas, herramientas para corte de metal, 
entre otros ... l..a e:dstenda de 1ma indusma sidenirgica nacional crea ""ª hase de 
demanda 1mpor1an1e que será aprnvecltada integralmente. ":6 

La industria eléctrica es la segunda demanda más iruportante de bienes de capital, después 
de la petrolera por lo que se prevee insistir en la producción nacional de equipos de generación. 

c) Bienes intermedios. 

Los bienes intennedios considerados prioritarios son fundamentalmente insumos de amplia 
difusión y aporte critico a la integración de cadenas y procesos productivos con base en el 
aprovechamiento de los recursos naturales . .-.Asimismo, serán prioritarios aquellos bienes en los 
que, a pesar de no contar con abundantes recursos naturaJes la ampliación de la producción se 
justifica por criterios de coslos en divisas y de competitividad internacional. Así, los sectores de 
papel y celulosa, quínü~ petroquímica siderúrgica y metalUrgica básica. son considerados claves 
en el desarrollo económico por la interrelación que guardan con el resto de las ramas. 

En base a los argumentos esgrimidos podemos dilucidar la naturaleza de las áreas 
prioritarias. Evidentemente no es en mucho jurídica sino de política económica y social. 

Actividades prioritarias son tareas concretas económi.cas ·producción y distribución 
de bienes y servicios- y sociales, as11midas directa o indirectamente por la administración 
pública fedual o local, en libre compdencia o concurttncialmenle con la iniciativa pril'ada, 
pero skmpn bajo gnulos WJl"Ülb/es de cortlrol estat.al y c"yos datinatarios se encuentran en 
calidad de clientes -actividades económicas. o tk beneficiarios ·actividades sociales-- en 
lit1Ud de imperativos económicos y sociales de interés general que a la luz de una política 
económica dderminada se justifica fomentar con antelación a otras, ya sea por que éstas semt 
preced-:nte necesario de aquellas o siendo simultáneas no se conciba(n) la(s) una(s) sin la(s) 
otra(s). 

PND. 1984-1988, SPP.p329-JJ7 
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Son instrumentos politicos de planeación. Responden a objetivos políticos concretos Su 
origen histórico se remonta a la necesidad esta1a1 de preveer los desequilibrios en vez de 
meramente paliarlos. El carácter prioritario de una actividad es eminentemente relativo; depende 
de las circunstancias de cada etapa del proceso de desarrollo. Su definición corresponde a tas 
autoridades competentes federales o locaJes en sus planes y pogramas de desarrollo. Es variable 
en d tiempo para los niveles federal y local y relativas en el espacio tratándose de las entidades 
federativas. 

JV.AREAS ESTRATEGICAS. 

Si por su propia naturaleza resulta dificil establecer los criterios que rigen el 
establecimjento de las actividades prioritarias. el problema se complica en suma, al tratarse de las 
áreas cstrategicas. 

Las caracteristicas que el discurso politico hacen converger en ellas son de importancia 
mayúscula: salvaguarda de la soberanía, expresión de nuestro nacionalismo económico , garante 
del bien común. pilar de nue.5tro desarrollo, expresión del Estado Social de Derecho. En atención 
a ello nso hemos referido ya a algunos de esos aspectos y en adelante nos ocuparemos de otros 
como son nacionalismo, soberarúa, interés social, bien común. Todos ellos conceptos subjetivos 
de múltiples significados según quien les aprecie, conceptos que incluso carecen de linderos 
definidos en la doctrina y en la cátedra. 

En el debate parlamentario las polémicas más apasionadas y apasionantes s~ han centrado 
en la cuestión de los criterios· 

-PREGUNTA.-Diputado Francisco Ortiz Mendoz.a (PPS): "···<.Somos buenos 
adminisrradores o no lo somos? y, una última cuestión, ¿dónde uhu:a usred al servicio 
relefónico, es es1ra1égico o prlorltarto?. 
-RESPUESTA.-Lic. Andm Caso Lombardo; " ... Si, parte lmportanle de las 
telecomunicaciones son prlorltanas y algunas definWw1mente estratégicas y la ley lo 
contempla. pero el seri1clo telefónico no esta contemplado en cl/o ... Si, el servicio 
telefónico es fondamenta/, y por eso el Ertado se reserva para si la conducdón de las 
comunicaciones vía satélite, telegráficas." 

PREGUNTA.-Diputado Modesto Cárdenas Garcia (PPS): " ... A propósito del 
carócrer de las telecomunicac1ones, creo q1te la realidad ha hecho que usted \·aya 
acep1ando, por lo merws en parte, que tiene carócrer estratégico el se!Vlcio de las 
telecomunicaciones y usted lo Ita oplicodo en relación con el setviclo satelltal, dice 
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q11e es estratégico en el sentido de que es garantla para el serwcto, que e.<r estrat1.1gico 
porq11e es la llave de acceso para todo el sistema de las telecomwucacwm:s. 
E11to11ccs, ¿Porqué no son 1.•str:itJgicas las fibras ópticas si su funcionamlellto no 
depende de satélites y es un sistema que p11ede conectar al pa/s con todo el 
m1mdo? ... LA pregul1/a es: ¿Dónde está la llm•e para controlar la Información que van 
a conducir las fibras ópticas? ¿Porq11é no las consideran también estratégicas?" 

RESPUESTA.·Lic. Andrés Caso Lombardo: ''. .. El satélite es para comunicar 1111 

punto con varios, la fibra óptica es para comunicar de un punto a otro con gran 
afluencia, con un gran tráfico de com1micacfo11es: en consecuencia. l'S mue/lo más 
económico el satélite para la difúsión de la comut1lcac1ó'1 ... i:/ satélite y lafihra óptica 
son dos medios que se complementan pero son disWltos; la fibra óprica t•.\· ran 
estratégica como el hilo tdc/ónlco, nada mtis que es un hilo por el que caben miles de 
conducciones al mismo tiempo ... ni la Secretana de la Deftn.w Ne1cional ni la Marina 
ni Comunicaciones van a transmitir por conducto de fibra ópriG'a; "1'1 a seguir 
11tf/lzando su satélite por razones dl• eficiencia y seguridad. :1 

·Diputado Francisco Gonzales Garza (PAN): " ... A nosotros, según este ¡xmorama. y 
segzin, ojalá el /Je. Oceguera no se vaya a enojar conmigo por ser tremendüta, porque 
el /fe. de la Madrid ji1e tremendista. En t'SIC sentido nosostros esperamos los 
siguientes golpes del Estado: tendrán que ser como aq11I ya se ha wnido sin11t:tuio, los 
medios de comunicación, el siguiente serán los de alimentación prcclsameme, la 
stderúrgia que ya salló, l'tc, uxlos los que sean estratégicos para l.'! desarrollo 
nacional, y sino tenemos todos los priorirarws que ve11gc111, es decir la ¡merla esta 
abierta para que el Ertado haga y deshaga, pero en el fondo, vuelvo a mslsllr, en el 
fondo lo trdgko es esto: crece el Estado, pero no crece la sociedad ... " 

eDiputado Rolando Cordera (PSUM): " ... ll•niamos una preocupación en los articulas 
subsiguientes que nos rondaba en todas nuestras disciuiones y era el porqué en t'.<rta 
iniciativa sistemáticamente se negaron a incorporar a la banca en la lista de las áreas 
estratégicas exclusivas del Estado que esta colllcnida en el párrafo cuarto del 28 
constitucional, nosotros nos preguntamos porqué estaba sucediendo ésto? Ya 
encontramos la respuesta ... Resulta que ha comen.::ado a circular dentro Je ustt•des 
una iniciativa de ley q11e por lo que dice en sus primeros párrafos, tratarla de 
reglamentar uno de los párrafos dd articulo 28 constitucional en domli: SI.' l.'s/Clb/ece 
que el servicio pUblico, el servicio de banca y crédifo es de uso i!Xclush'o del fatado_" 

-Diputado Alfredo Reyes Contreras (PPS): " ... Nadie duda que la producción de 
ferlilizanies constituye una área estratégica para impulsar la producción en el campo, 
¿Porqué se pregunta el Partido popular Socialista, na ubicar a la produc,·rón de 
fertilizantes junio al petróleo y a la minC'rla o /ns ferrocarriles? A nuestro ;wcto debe 
incluirse ... la banca evidentemente comtltuyc una área de las más estratégicas de 
todas cuallfas existen: 1a11 estratégica es que !tu fi1erzas de la hurgues/a toda vio 
lloran y combaten su nacionalización; tan estratégica, que la hurgues/a de dentro y 
de fuera del pals la utilizaron habi/mente coma instrumento para quebrar la 
economla nacional y caplllrar el poder polltico. El que dice que es una actividad 

Compnrcccncia. del Sccn::Wrio de Comunicaciones y trnn~rtc 81111! la Cámara de Diputado~, 21-dicianhrc0 1990, pp 
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estratégica, qm• examint• los cambios c11alitalivos que se producen tanto desde el 
punto de vista económico como desde e/ punto de vista po//tico en Jos paises en que se 
foclona el cap/fa/ bancario con el Industria/." 

·Adiciones y Modificaciones que propone la fracción parlamenlaria del PPS: 
" ... Pdrrafo 4~ Deben mantenerse los incisos que contiene el proyecto del Presidente 
de Ja República, agregando después de/ inciso primero los sigulemes: son activrdadcs 
es1rattJglcas y es/abones e/a-ve a cargo exc/usi••o de/ Eslado: a) igual, b) Igual, c) 
Igual, d) Igual, e) Igual. j) igual .. h) igual, i) Igual, j) banca y crédito, k) 1ranspone 
mar/timo y aéreo, /) ftrtilizanri•s, m) siderurgia, n) a_tinación y refinación de metales 
na ferrosos y todos las elementos que requiera el desarrollo de la industria nacional. 
o) comunicaciones y servicios 1elefónicos. p) ccm:crc/O e,•x/erior, q) alunemos 
balanceados, r) el resto de lm aclividades que esta Conslitución y las dcmds leyes 
sc11alen. •.:w 

Desgraciadamente, los debates poco han aportado a la solución de nuestro tema. 
Intervenciones e iniciativas son rechazadas sin mas por una muda votación. 

Vistas Jas reflexiones que anteceden queda entonces determinar cuáJes son los criteños 
que guian al gobierno para linütarsc en exclusiva a ciertas actividades económicas y dejar otras a 
los sectores social y privado. 

IV.1.-FUNCIONES Y COMETIDOS DE ESTADO. 

Las intervenciones estatales en Ja economia encuentran su justificación teórica en el 
derecho adminitrativo bajo el concepto de Ja "atribución", concebida esta como la mayor o menor 
autoridad que el poder püblico es capaz de alcanzar sobre las actividades económicas de Jos 
particulares. Esta autoridad transita desde la simple regulación hasta la substitución por el 
gobierno en el lugar de la iniciativa privada para el logro de objetivos o el cumplimiento de tareas 
de producción o distribución. 

El sistema clasificador de la atribución ya no es aceptable del todo, aJ menos en el derecho 
constitucional mexicano, pues esta teoría concibe la acción económica del Estado como de 
substitución, es decir como una actividad derivada en que el poder püblico elimina al particular de 
una determinada actividad para hacerse cargo de ella; olvidando la propiedad originaria de Ja 
Nación sobre sus recursos y Ja naturaleza derivada de la propiedad privada. Soslaya también que 
hay tareas que el Estado asume no como substituto, sino como cometidos esenciales que le asigna 
Ja sociedad en una época determinada. Son las exigencias sociales y el devenir histórico mexicano 
los que han convertido aJ Estado mexicano en el centro de imputación directo o indirecto, de un 
conjunto de cometidos prestacionales tendientes al desarrollo integral del mexicano. mediante el 
acabamiento creciente y jamás totalmente realizado del Estado Social y Democrático de Derecho. 

de la Madrid. H. Migucl. fil. ~'IARCO LEGISLATIVO PARA EL CMIDIO opll3. di., ppl27,158,186, 209. 
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En atención a ello, la constitución otorga al Estado los instrumentos necesarios para el 
cumplimiento de tales cometidos. 

Después de la gran depresión y de las crisis económicas y bélicas subsecuentes no se 
discute ya que el Estado tiene la la responsabilidad de procurar el máximo óptimo de ocuj,ación 
en los recursos materiales y humanos. Ese gran objetivo ha supuesto que el Estado asuma 
funciones mucho más amplias de regulación. de promoción, de realización directa de ga!itos e 
inversiones en que si a veces puede decirse que esta substituyendo o complementando a la 
iniciativa privada, entre otros dificilmente puede pensarse que e1 Estado esta substituyendo a 
nadie porque se trata de tareas que ya desde Adam Smith quedó aclarado que no siendo 
lucrativas no podrían a traer los esfuerzos ni el interés del capital privado. Mas bien, en la 
actualidad podría hablarse de que la iniciativa esta abordando campos de acción originarios del 
Estado pues han descubierto que pueden obtener ganancias, tal como lo demuestra la prestación 
en algunos paises del servicio de agua potable, drenaje y vigilancia. · 

Dentro de la politica keynesiana la etapa mundial de nacionaliz.aciones que tuvo lugar al 
término de la primera guerra mundial se debió a la necesidad de e\itar la decadencia masiva de 
industrias, el desempleo, la genernliz.ación de las crisis y el estancamiento económico. Cierto es 
que en los paises subdesarrollados las nacionalizaciones obedecieron en parte a estos motivos, sin 
embargo tuvieron causas intrínsecas peculiares. En los Estados subdesarrollados, como ya hemos 
visto, el Estado no debía procurar solamente la estabilidad econonúca y la plena ocupación, sino 
en principio, promover el desarrollo ecoilómico mediante la aceleración del proceso de 
acumulación de capital autóctono para consolidar su independencia política y económica, 
consolidar su soberanía y lograr una elevación en el nivel de vida de su población. 

Como dice Antonio Carrillo flores: 

''Al &tado no solamente fe toca mantener y regular, sino incrementar el patrimonio 
nacional para mejorar osl el nivel de vida de los mexicanos. 'tl.9 

Así, el Estado ha tenido que reconsiderar sus funciones dentro de una nueva concepción 
del progreso y ante las nuevas exigencias que el Estado Social de Derecho le impone, exigencias 
que se encuentran, por una parte, estrechamente vinculadas con su existencia. y por otra. con el 
carácter deontológico de toda norma jurídica. 

Pero ¿cuá,Jdo y en qué condiciones el Estado toma exclusiva y directamente a su cargo 
una actividad económica? 

Fuera de los casos de los que la constitución se ocupa expresamente, la legislación no es 
clara al respecto. El artículo 28 constitucional solo es enunciativo y no limitativo en cuanto a las 
áreas estratégicas se refiere, pues deja abierta la posibilidad de que dichas áreas estratégicas se 
incrementen por el Congreso. Aunque a decir del Licenciado Miguel de 11 Madrid Hurtado la 
iniciativa no contemplaba la posibilidad de que las áreas estratégicas se adicionaran: 

Carrillo flores, Antonio LA ECONOMI/\ Y LOS OERECI !OS DEL HOMBRE ed. Cultum S.A. 1952 p.55 
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" La iniciativa presidencial correspondiente no preveía la posibilidad de aumentar la 
lista de áreas estratégicas mediante legislacidn ordinaria. pero el Poder Constituyente 
Permanente asl lo considerd conveniente." 

La Teoría General de los Cometidos del Poder Público aporta. a nuestro juicio. 
elementos parciales para el estudio de dichas áreas. 

Esta teoria se basa en el concepto de cometido como categoria diferenciable de Ja idea de 
runción. 

El Estado como ente jurídico y político, dotado de atributos que le son propios, 
particularmente el de ser soberano, no es un organismo estático, sino que tiene que cumplir 
determinados fines los cuales constituyen su propiajustiñcación. 

Para lograr la realización de sus fines el Estado tiene que actuar, ejercer determinadas 
funciones. 

La teoria General de los C?metidos del Poder pUbtico concibe por función: 

"Genéricamente la función del Poder PUblico es una manifestación de la voluntad 
general que, medwnte la emisión de actos jurldtcos y/o la realización de operaciones 
materiales, tiende al cumplimiento de los fines supremos del Estado, preceptuados por 
la Constitución y demds reglas subordinadas del ordenamiento jurldico. "1º 

Tradicionalmemte se han distinguido tres funciones fundamentales del Estado que tienen, 
por lo demás, el carácter de funciones juridicas: la función legislativa, la función ejecutim o 
administrativa y /afu11ció11jurisdiccio11al. Esta división clásica cuyos orígenes se remontan a los 
griegos y modernamente con f\.fonte.squieu se ha pretendido ampliar en la época contemporánea 
por muchos autores que hablan, como es el caso de la teoria que nos ocupa, de una cuarta 
función: /afunción constituyente. 

Desde nuestro punto de vista, tales funciones se encuentran adscritas, aunque no de 
manera clara y precisa. en alguno de los órganos titulares. 

Sin embílfgo, ello no resta importancia a la diferenciación entre función y cometido. 

La teoria a la quer nos referimos explica Ja noción de cometido de Ja siguiente manera: Se 
considera que la función constituyente, la legislativa y la jurisdiccional se agotan en la emisión de 
actos jurídicos, sin que se requieran para su plenitud la realización de operación material alguna. 
La Función Administrativa es, según esta teoría. la única que no puede contentare con la simple 

Estudio preliminar de la obra dd Dr. OmarGuem:ro intitulado La teorla. Je lu Atlrninistración P'Liblica, pp, xxv-lxv 
que el Dr. León Corti&s0 Pclfu:z preparó paru La. misma. Ed. H.arla.. 1986. p.xliii 
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emisión de actos jurídicos, pues su plenitud exige la ejecución de los mismos mediante 
operaciones materiales. La función ejecutiva se define bajo esta corriente como: 

" ... una manifestación de la voluntad general que. mediante la emisión de actos juridicos 
y su cj~ción mediante operaciones materiales. tiende al cumplimiento de los cometidos 
del Pcxlcr Público, impuestos a la Administración Pública, por la Constitución y demás 
reglas subord.inadas del ordenamiento jurídico. "11 

De acuerdo con la concepción de Montesqui~u, para conservar el equilibrio de poderes, a 
éste Je correspondería básicamente hacer cumplir las leyes emanadas del legislativo, el cual tendría 
entonces la dirección del Estado; es decir, el Gobierno seria un mero ejecutor de las decisiones del 
Parlamento. En el Estado moderno no puede ser así, dada la extensión y complejidad de los 
problemas que plantea su conducción y los crecientes requerimientos de la comunidad en todos 
los niveles. los cuales exigen que la rama ejecutiva disponga de los instrumentos, la autonomía y 
la libertad de acción suficiente para sortear esos problemas y atender con prontitud esos 
requerimientos, dentro del marco jurídico establecido por la Constitución y las leyes. 

Como consecuencia de lo anterior, el objeto de la función ejecutiva o administrativa, no se 
limita al de hacer cumplir las leyes, siendo éste, desde luego, uno de los más importantes, sino que 
va más lejos. En lo general podemos decir que el objeto de esta función consiste, ni mismo 
tiempo, en: 

" 

• Hacer cumplir las leyes. Es esta Ja función ejecutiva propiamente dicha; para realizar!~ el 
gobierno dispone de medios coercitivos y represivos, como son Ja fuerza pública. Jos 
cuerpos de seguridad, el sistema penitenciario y, en general, atribuciones de tipo policial. 

• Administar los bienes del rstado. Es esta la función gubernamental por excelencia: al 
gobierno le corresponde la responsabilidad de administar los recursos del Estado, 
proveyendo a su cabal recaudación y disponiendo de su inversión, buscando satisfacer los 
requerimientos de la comunidad a través de obras de progreso colectivo, encaminadas hacia 
el logro del bien común. El desempeño de esta función debe estar sometido al pennanente 
control de los órganos de fiscalización, como son las contmloria y el propio Congreso. Para 
su cumplimiento el ejecutivo dispone de una red cada vez más extensa y compleja de 
agencias. funcionarios y empleados. 

• Ejercer la alta dirección política del Estado. Es el ejecutivo en el Estado moderno el que 
debe trazar.Jos rumbos y las metas hacia los cuales debe oñcntarse la acción del Estado. A 
él corresponde ejercer el liderazgo político y moral. Para ello debe desarrollar un "programa 
de gobiem0" annónico y coherente, que abarque los diferentes aspectos de la vida estatal, y 
asumir la coordinación de todo el aparato gubernamental encaminandolo hacin c:u plena 
realización. Para ello dispone. también, como adelante se verá, de amplias facultades de tipo 
legislativo. 

ldcm.p.xli 
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• Dirigir las rtluiones exteriores. Al gobierno compete la orientación de la política 
internacional del estado. Para realizar esta función dispone de los agentes diplomáticos y 
consulares. es el quien compromete internacionalmente la responsabilidad del Estado. 

• P'taoificar la economía. Es la planificación económica una de las facultades más 
importantes que se le han dado al gobierno en el estado moderno. Se le confia a él la 
iniciativa en esta materia.. por cuanto es el órgano que dispone de los elementos de juicio y 
los instrumentos para elaborar los planes y programas de desarrollo económico y social. 

• Preservar el Orden Público. El mantenimiento del orden público en el Estado, o su 
restablecimiento cuando ha sido turbado. es una de las facultades mAs delicadas y 
trascendentes que le incumben al ejecutivo. De ahí que en circunstancias de crisis sus 
poderes sean reforzados por mandato constitucional o legal. Con este propósito al ejecutivo 
se le confia la titularidad de las fuerzas armadas y de policia, así como el control de los 
cuerpos de seguridad. 

• Suministar los servicios públicos básicos. Al Estado le corresponde, a través del 
ejecutivo, en todos sus ordenes, el suministro de los servicios públicos básicos a la 
comunidad: agua potable, alcantarillado. energía eléctrica., asistencia social, vías de 
comunicación. educación pública. abasto, saJud, comunicaciones, recreación. vigilancia 
pública. entre los más importantes. Aunque es una facultad del estado prestar estos 
servicios. da.da la complejidad, costos y extensión de los mismos, algunos de ellos, como el 
de educación. agua potable -recientemente en México- comunicaciones -teléfono- limpieza 
de calles, e incluso vigilancia.. y otros como el del transporte público se dejan a menudo, o 
al menos en parte, en manos de particulares. Pero IO!n tales casos, el Estado, debe reservarse 
siempre la vigilancia y control de su cabal prestación por parte de la iniciativa privada. 

Ahora bien, los órganos de los poderes del Estado están dotados de facultades para el 
cumplimiento de los cometidos que les son encomendados (poder del E.'ilado es un órgano al qw1 
compele el ejercicio de unaftmció11 del Poder Público). Se entiende por facultad: 

"los poderes juridicos cspeclficos de que están dotados los órganos de la administración 
pllblica para el cumplimiento de los respectivos cometidos en función administrati ... ·a."12 

Las funciones constituyen una categorla abstracta y urúversal válida para todos los paises 
y para todas las épocas. Los cometidos en cambio consisten en cntcgorias históricas que reflejan 
los tiempos precisos por los cuales transitan la actividad del Estado y su relación con la sociedad 
civil. 

"Los comelfdos constituyen una categorla concreta y partlctilar según el genio propio 
de cada país y de cada circunstancia histórica. "13 

Oucncro, Ornar. opus. cil p.xliii 
Jdcm.p.xlii 
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Según León Cortiñas Pcláez nuestra constitución da pauta a cuatro tipos de cometidos 
del Estado mexicano: cometidos esenciales, cometidos de servicio público, cometidos sociales 
y cometidos privados de la administración. 

Los cometidos esenciales vienen a ser: 

''Tareas concretas enfonción adminis1rativa y mediante actos de autoridad o imperio, 
insusceptibles de toda concesidn a los particulares en réglmt!n estricto de derecho 
público y cuyos destinatarios se enc1,entranfrente a ellos en calidtJd de súbditos . .. M 

El mismo autor explica que los cometidos esenciales son exclusivos del Estado porque 
constituyen el ejercicio de Ja soberanía, ante la cual, Jos destinatarios se encuentran en condición 
de súbditos, y, en todo caso, tales cometidos son inconcesionables a los particulares. Tales serian, 
en 1857. la acuñación de moneda, y el correo, ( el fcrrocanil no lo considera esencial pues si era 
concesionable, aunque, a decir verdad, tampoco la constitución del 57 manifestaba la exclusividad 
del Estado en el correo y la acuñación de moneda), tales son a panir de 1917 la acuñación de 
moneda, el correo. telégrafos, radiotelegrafia y comunicación por vía satélite, emisión de billetes, 
petróleo e hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía 
nuclear, electricidad, ferrocarriles y puertos y aeropucnru.. 

Recalca finalmente, que: 

"Todos estos cometidos esenciales son aquellos que mcumben al t•stado por su 
calidad de tal y que, segtin las ideas dominantes en un estadw cultural de una 
sociedad económico-pollllca determinada, no se conciben sino ejercidos directamente 
por la administración pública ... sea mediante empresas desccntra/1zadas o mediante 
enlldades paraestata/es. "1

' 

Asimismo señala que el Estado mexicano realiza cometidos de servicio público que son: 

"Aquellas tareas concretas en función :idministrativa, ejecutadas directamente por la 
Administración Pública o por paniculares bajo concesión, en régimen de derecho 
público y cuyos destina.tarios se encuentran frente a ellos en calidad de usuarios."Jd 

Estos serVicios, -advierte CortiñBJ Peláez-, han sido tradicionalmente prestados total o 
parcialmente par· medio de concesión, son los siguientes: gas -en México no se considera servicio 
público-, transportes, radio, televisión, minería, teléfono. banca y crédito, educación primaria, 
agua potable y alcantarillado, alumbrado público, mercados, limpia, central de abastos, rastros. 
panteones, parques, seguridad püblica y tránsito, entre otros más. 

GuctferO, Ornar. opus. cit, p.xtiv 

ldem.p.xJiv 

ldcm.. pxJ\•ii 



ABt;AS ESTBAUGICAS y PRIORITARIA!) DEI DESARBOI 1 O NACJONAJ 115 

El Dr. Ornar Guerrero apunta que si los cometidos esenciales responden al tiempo, pues 
son categorías históricas, cienos servicios públicos se consideran como cometidos esenciales por 
su importancia histórica. Asi se juzgaba la instrucción pública en 1883 porque, estando en manos 
del clero, se consideraba como una responsabilidad esencial del Estado. 

Los cometidos sociales se refieren a las: 

"tareas concretas en función adminlstrattm asumidas directamente por el poder 
füblico o previa autorización y concurentemente con los partic11lares, e'1 r~glmen 
t1rídico mixto que entrelaza regimenes de los derechos pUbltco, privado y social y 
cuyos destinatarios se encuentran en calidad de beneficiarlos". n 

No debe confundirse esta categoría con las tareas prioritarias que aunque se realizan bajo 
un régmimen jurídico mixto y en concurrencia, sus destinatarios no se hayan en calidad de 
beneficiarios y si se persigue el lucro. Estos cometidos se refieren a ta seguridad sedal, se 
orientan a mejorar inmediantarnente el nivel de vida de los individuos, especialmente los menos 
favorecidos y no persiguen lucro alguno. Esta categoria representa la inclinación de los estados 
modernos desarrollados y actualmente, de la actual politica económica mexicana. 

Finalmente, los cometidos privados de la Administración Pública, son: 

"' ... aquellas tareas coocrctas en función administrativa. aswnidas dirtcta o 
indirectamente por ella, en libre competencia con la iniciativa privada., en régimen 
prcdominanlc de derecho prh'ado que implica grados variables de control por el poder 
püblico y cuyos destinatarios se encuentran en calidad de clientes" .11 

La siderugia, industria automotriz,. hotelería, ediciones económicas, cinematografia, 
teatros, textiles, inmobiliarias, turismo, agricultura, pesca, agroindustria, subsistencias populares. 
explotación forestal y elaboración de fenilizantes entre otras ramas, son ejemplos de esas tareas 
concretas. 

Esta divisió~ a decir del Dr. Ornar Guerrero, 

" ... se desliza del espacio piiblico hacia el espacio prívado, que resbala 
escalonadamente entre las relaciones admlnlslrallvas públtcas y las relaciones 
admlnts1ra1ivas civiles. Dentro de esta perspectiva, la rector/a económica del Estado 
y la fijación de sus áreas especificas. por tradición histánca, permanecen sf/uadas en 
la esencia misma de la estatalídad mericana, pues se juzga a ellas como propias de su 
médula soberana. " 

Idcm. p.lii 
Guem:ro, Ornar. opus. cit., p h\·. 
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Es en esta división de los cometidos en donde discernimos de la Teoría General de los 
Cometidos del Poder Público, siéndoles aplicables solo parcialmente sus argumentos en lo que se 
refiere a las áreas estratégicas y prioritarias por las siguientes razones: 

• Esta doctrina confunde, en cuanto a los comentidos esenciales, los fines con los mediOs. No 
podemos aceptar que las áreas estratégicas enunciadas en la constitución sean por si mismas 
cometidos esenciales, sino que éstas representan la materialización de esos cometidos 
esenciales ( que el el Lic. los define como derechos sociales .... ). La razón por la qu~ esta 
teoría se confunde, se deriva, salvo interpretación crronéa de nuestra parte, de su 
equivocada concepción de la Administración Pública. a saber: 

"la organizacldn que, mediante el fomento de las facultades co/l:ctims es¡Jl•c1afml'l1fe 
merced al estimulo )' eventual t'jecución directa de las actividades productivas y 
económicas, se convierte en la promotora del progreso humano, encargada de 
analizar /as previsiones del campo social )' de pn1¡xmer. prospecrtvamente, las 
estn1cturas y come/idos tendentes a su realización armdnica y acelerada. "l

9 

En realidad, no es la Adminislración Pública Ja que "propone" los comc1idos del Estado, 
sino las circunstancias históricas por las que atraviesa una sociedad determinada y que en uso de 
su potestad soberana exige de la administración en turno. La Administración Pública solo elige a 
aquellas actividades que a su juicio proporcionará la estructura suficiente ''para la realización 
armónica y acelerada de los cometidos.'' Por ello los cometidos esenciales no son estrictamente el 
ferrocarril o la acuñación de moneda, sino los valores políticos que representan. Se confinna que 
el Estado es el espacio donde adquieren forma y contenido Jos ideales políticos fijados 
constitucionalmente por una sociedad determinada. 

• La teoría basa en la noción de la concesión el parámetro diferenciablc entre cometidos 
esenciales y cometidos de servicio público. 

"SI el acto de concesión deviene piedra de toque de la aplicación del regtmen de los 
Servicios públicos en sentido estricto. se reitera que todos aquellos cometidos 
inconcestonables quedarán reservados a la categoria de los cometidos t.•senciales. ,,40 

Ello no· explica que existan actividades concesionadas que no constituyen servicios 
públicos, v.gr. explotación forestal, pesca y minería, así como 3.rcas prioritarias (cometidos 
privados para esta doctrina ) en la que concurre el Estado por una panc, y por la otra. bajo 
régimen de concesión, la iniciativa privada. Además considera como cometidos esenciales y por lo 
tanto no concesionables a Ja aviación y a los puenos. los cuales a pesar de que fueron tomados 
temporalmente por eJ Estado, nunca fueron exclusivos. Su adopción se debió a otras razones, a 
evitar su quiebra y continunr el tráfico aéreo. 

ldcm. p.xxxii 
Gucm:ro, Ornar. opus. cit .. p.xlvi 
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• Por otra parte, en las áreas prioritarias el Estado y Jos particulares no siempre se encuenlran 
en situación de competencia, sino de coadyuancia. La compelcncia se da en Jos casos en Jos 
que el Estado realiza por si una actividad económica determinada que los particulares 
tambíen realizan. Creemos que Ja expresión que utiliza el articulo 25 constitucional en su 
párrafo 5° cuando se refiere a que el Estado: ". .. podrá participar por .si o con los sectores 
social y prii'ado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias 
del desarrollo.", no entrai'1a idea alguna de exclusividad en las actividades prioritarias. Al 
respecto el propio Miguel de la Madrid ha expuesto; 

"No es indispemable qut• el sector público parllclpe t'n todas lás áreas prioritarias 
del desarrollo. é.i1 prmclpio. su particJpac1ón t'S opcional y es posible que dichas 
áreas sean atendidas solo por el sector privado o por el uctor social".41 

Es decir, el Estado atiende directamente aquello que es prioritario siempre que la 
iniciativa privada por si misma no Jo asuma por no interesarle, o bien intcresándolc no cuente con 
Jos recursos suficientes para iniciarse en su atención, o más aún, que por su carácter merezca ser 
atendido conjuntamente. En todo caso serán las leyes las que dctenninen el grado de esa 
participación. 

IV.2.LA BANCA, UN CASO ESPECIAL. 

No se puede hablar de una exclusividad total como caracteristica sine qua non de las áreas 
estratégicas. A este respecto existen dos posturas en la doctrina mexicana que disciernen entre si: 
por una pane la exclusividad del Estado en las áreas estratégicas se considera parcial. El Dr. 
Jorge Witker señala: 

"Pero el mismo precepto (arlfcu/o 25) ... delimlla en su inciso cuarto la compelí:ncJa 
directa del sec1or público al sel1alar la erc/ustvtdad parcial en las ár('as f!Xtratéglcas 
que se enumeran en el párrafo cuarto del articulo 28 cottrtituctuna/ ... dcclmos 
parcialmeme erc/usivtdad cstata/ ... pucs en el Inciso quimo que se refiere a las áreas 
priori/arlas, el precepto comlrnza con la ambigua cxprl!sión ASIMISAIO, denotándo 
que los sectores sociales y privados no :rolo put!den participar j11nto al Estado en las 
áreas prioritarias .sino también en las t•stratégicas. ''º 

de 111 Madrid Jfurtado, Miguel EL REGn.ffiN CONS1111JCIONAL DE lA ECONOMIA11.tEXICANA en Estudios 
Jurfdicmcn tomo a Ja ConstiruciónMex.icanade 1917. p.461 
"2 Witl:er, Jorge LA FUNCJON DEL EST AOO EN LA ECONOl-.IJA en Jo~ F. Ruiz Miiss"ieu y Diego Valadb Nuevo 
Derecho Constitucional Mexicmio. Ed. PofT\ÍJI 1983. p.76 
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El carácter parciaJ de la exclusividad del Estado en las áreas estratégicas lo atribuye a una 
inclinación de nuestra política económica hacia la corriente neoliberal y a que la ley reglamentaria 
del entonces Servicio PiJblico de Banca y Crédito aceptara la participación minoritaria de los 
particulares en la propiedad y dirección en las Sociedades Nacionales de Crédito. En síntesis, el 
Dr. Witker consideraba a1 servicio Pllblico de Banca y crédito como una área estratégica. · 

"Segdn la carta fimdamcnta/ el sector público lo cmiforman las llamadas án:a.'i' 
estratégicas integradas por propiedad pública exc/u.v1va (arl. 27 constih1ciona/), y por 
fonclones públicas exclusivas (párrafo cuarto del artlr.1110 28 conslilucJonnl) más d 
Servício Pilblico de Banca y Crédito. "43 

Antonio Carrillo F1ores argumenta: 

"Me parece, a pesar de que el texto pudo ser menos ambiguo, que la participación de 
los sectores privado y social solamente podrá tener lugar en las :ircas de car.ictcr 
prioritario, pero no en las estratégicas, aunque siempre podr:i argumentarse que cuando 
la Constitución ha querido eliminar por completo la posibilidad de esa participación, lo 
ha dicho en forma expresa, como lo hace el artículo 27 tratándose del petróleo y de los 
carburos de hidrógeno sólidos, liquidas y gaseosos o de minerales radioactivos ... para el 
Servicio Público de Banca y Cridito, que no esta mcncionndo por d artículo 28 entre las 
arcas estratégicas, pero si entre aquellas que solo et Estado podr:i llevar a cabo, la 
Constitución en su nuevo texto solamCnte indica que no será objeto de concesiones a 
particulares y que será prestado exclusivamente a través de instituciones estatales en los 
términos que explica la correspondiente Ley rcglrunentaria. No impide puc~ 
oarticioaci6n minorit."l.ria de los sectores privado y social y asi ha venido a definirlo la 
Ley reglamentaria .. """ 

Jorge Ruiz Dueñns aporta una interesante opinión al tema: 

"Sí bien 110 se define como área cstratCgica y, por ende, no se determina 
constitucionalmente la propiedad y el control absoluto del gobierno federal, la 
prestación del Servicio Público de Banca y Crédíto es definida por el pirra/o q11lnto 
del mismo articulo 28, como exdusMdod del Estado a ttm>i!s de ln.ftituciom:s que la 
Ley Reglamentarla del Servicio Público de Banca y Crédito, en su articulo 2° ya 
especifica, a saber: las Sociedades Nacionales de Crédito. Que dicho Sl!rvfcio 110 haya 
sido listado en el párrafo constftucinnal anterior ha permitido poner a dúposición de 
los particulares la lfTVCrsión de hasta un 34% del capllal de Ja banca mUltlple 
nacionalizada, mediante certificados de aporloción patrimonJal serie "IJ", con la 
restricción de q11e estos no sean adquiridos en más del uno por clemo por 
inversionista, persona jlsica o moral. diVidualmenle dewrminado. .\'J bien "º ha de 
omitirse la inconformidad de algunos juristas que. desde su particular punto de vista. 
consideraron vio/ell/ada la constitución respecto a In erc/usivldad expresa para e/ 

Witkcr, Jorge CURSO DE DERECHO ECONOMICO cd. UNAM 1989. p.178 
Cnni\lo Flores, Antonio. EL CONCEPTO DE LA ECONO!'.UA MIXTA , en Jo~ F, Ruil Massieu y Diego. Vall!dés 

Nuc\'O Ol!rccho Constilucionnl Mexicano. cd. Porrúa 1983. pJl9 
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Estado, debe adi·ertlrse que el texto conslltucfona/ precisa la prohibición para 
concesionar a particulares el servicio pliblfco en cuestión; a ello se refiere la 
exclusividad, no a Ja propiedad. la mterpretación contraria implicar/a, respecto a las 
áreas estratégicas, una redacción redundante al mencionar/as como exc/11sims y 
aftadir a manera de restricción el mantenimiento de la propiedad y el control en 
manos del gobierno Federal. ••0 

La núsma iniciativa del presidente Miguel de la l\fndrid Hurtado, en su exposición de 
motivos, contemplaba esta idea: 

"Para el sector pUblico se establece que tendrá a su cargo exclusivo las áreas 
estratée,icas que la Constitución especifica. fArA fortnleccr ! !! sociedad x !fil:.!!! d 
.!!!.tl2!: cumplimiento de fil .fing ~fil organismos descentralizados l'.. emnrcsM fil!S 
R JÍt!!!!!! tg !!! B.ru! estratégicas R ~ necesario gru; !! !&Y. Jk.fin! formas 
de participación 1ºSW ~estas ... " 46 

Las reformas constitucionales en materia bancaria que entraron en vigor el 28 de junio de 
1990. en su exposición de motivos contienen las razones que motivaron suprimir la exclusividad 
del Estado en la prestación del servicio de banca. 

Dicha refonna se sustenta en consideraciones de política económica, en el imperativo de 
atender con mayor amplitud requerimientos materiales de la población, en modernizar el sistema 
bancario y financiero. 

Respecto a lo primero la exposición de motivos de la iniciativa señala que: 

"El cambio projundu del pafs, de las realidades sociales, de las eslructuras 
económicas, del papel del &tado y del sistema financiero, modi.fica de ral:: las 
c:1rcunstanc1as que expltcaron la estatizac1ón de la banca. ,,.., 

Y agrega que: 

"frente a los cambios en Aféx1co y e/ mundo, la atencitin de las responsabilidades 
bósicas del Eslado requiere de ""ªmás lelectiva propiedad es/atal y una más amplta 
participación de la sociedad. Se impone, por ello, 1111 ejercicio moderno de Ja 
autoridad del Estado, menos prop1e1ario y más efccll\JO en Ja conducción y promoción 
del desarrollo nacional. "" 

Ruiz Oud\n.s, Jorge AREAS ESIBA TÉGICAS Y ARE.AS l'RIORITARIAS DEL DESARROLI.O ECONOMICO 
NACIONAL. en La Constitución Mcx.icana· Ro:lorl11 Jcl Estado y Economlu MixlA. Ed Poml:i. l 98S. p.181. 
46 de la Madrid H. Miguel. El Man:o L!gisl11tivo parn el Cambio. opus. cit., p.18 

O.O. 27-junfo.-1990 
ldan. 
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En cuanto a lo segundo, expone: 

"no podemos admitir un Estado tan propietario, con tan considerables recursos 
invertidos en la banca, en un pals con nuestras carencias y 11cccsidadcs. con 
urgencias saeta/es básfcas: al ampliar las esferas de acción de los sectores privado y 
social en la prestacidn del servicio de banca y crédilo, no será necesario canalizar 
fondos p1ibllcos adiciona/es en la aún necesaria capitalización e Indispensable 
modernización en las instituciones". ~9 

En cuanto a la modemizacióri del sistema financiero la propia exposición de motivos 
aclara: 

"La tendencia a la prestación de una gama cada vez más ampba de servicios 
fintmcicros por parte de los distintos intcrmcdtar10s nos pcrmirc percibir una 
disminución de la participación tic los créditos tradiclo11a/cs y una mayor importancia 
de las operaciones canalizadas por los mercados de acciones y obligaciones. asl 
como por opcrac/cmes de arrendamiento y factoraje. En esas clrc1mstancias, fa 
distinción entre lo que constituye el servicio de banca y crédito y Jos scrvlc10s que 
ach1almcn1e prestan los mtermedlarlosjinancicros es cada vez más tenue.·~ si 

Al derogar el quinto p.irrafo del articulo 28, y suprimir con ello la exclusividad del Estado 
en la prestación del servicio de banca, retira también la prevensi6n que hacia ese mismo párrafo aJ 
conferirle a la actividad bancaria el canictcr de servicio público. 

"Lo consecucllle es considerar a la prestación del co11ju11to de servicios 
financieros como actil>idad de interés general que debe estar sujeta a las 
normas y reg/amelllos que emita el fu·tado en ejercicio de la autoridad. y no 
como servicios públicos sujetos a concesión. •tSl 

Por primera vez se expresa quienes son los integrantes del sistema bancario mexicano: 

•Banco de México. 
•Instituciones de Banca Múltiple (actualmente existen 18). 
•Instituciones de Banca del Desarrollo. 
•Patronato del Ahorro Nacional. 

o.o. 27-junio-1990 

!den. 
' 1 La reforma constitucional de 1982, di~tingui6 "el scn1icio pUblico de bllnca )"crédito" mcncionndo en el artkulo 28 
párrafo quinto, que com:spondla de mnncra "extlusiVll." al Estado, de los "SCl"Vicios de banca y crédito", (a.rtlculo 73 tiacci6n 
X) 

" o.o. 27-juni.o-1990 



AREAS ESTBAUGICAS y PHJORITARIAS DEL DESARBOLI O NACJONAL 121 

•Fideicomisos Públicos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico. 

El artículo 4° de la Ley de Instituciones de crédito establece que el estado ejercerá la 
rectoria del sistema bancario mexicano a través de: 

•Política monetaria. 
•La banca de desarrollo. que prestará las operaciones necesarias para la adecuada atención del 
sector correspondiente de la economía nacional. 
•Los organismos reguladores de inspección y vigilancia del sistema bancario. (SHCP. Banco de 
México, Comisión Nacional de Valores y Comisión Nacional de Seguros y fianzas. Estas 
autoridades cuentan con amplias facultades para regular las operaciones bancarias y orentar las 
actividades de las instituciones de crédito, sean públicas o privadas. 
•Porcentajes de participación en la propiedad de la banca, que podrá ser hasta el 51 % de acciones 
de la serie "A" de banca múltiple. 

El capital social de las instituciones de banca múltiple estará integrado por tres clases de 
acciones: 

•Lo serie "A", que representará en todo momento el 51 % del propio capital. 
•La serie "B". que podrán representar hasta el 49% de dicho capital. 
•La serie "C", que en su caso podrá representar hasta el 39% del capital. 

Las acciones representativas de la serie "A" sólo pueden ser adquiridas por personas 
fisicas de nacionalidad mexicana o por el gobierno federal, instituciones de banca de desarrollo. el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro y sociedades controladoras de agrupaciones financieras. 

Se asegura asi, que el -.:ontrol de las instituciones de banca múltiple quede en manos 
únicamente de mexicanos. 

Las acciones de serie "B" pueden ser adquiridas por personas morales, entre ellas las 
mencionadas anterionnente, as! como las que tengan cláusula de exclusión de e."'<tranjeros e 
inversionistas institucionales. 

Las acciones representativas de la serie "C" pennite la participación del capital extranjero 
en forma minoritaria. 

En general todas las acciones confieren los mismos derechos. La diferencia substancias se 
encuentra en la designación de consejeros: 

•El 51% de la serie "A" puede nombrar seis consejeros. 
•El 49% de la serie "B" ,cinco. 
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•Y de·la serie "C" por cada 10% da 1 

Atendiendo a las razones señaladas, la refonna constitucional comentada explicita el carácter 
mixto de la banca y por lo tanto prioritario. 

Luego entonces la exclusividad es parcial segun la ley orgánica del organismo encargado 
de Ja área estatégica detennine fonnas de participación. La exclusividad seni total en sentido 
contrario.51 

Un ejemplo más de la exclusividad parcial en las áreas estratégicas lo constituye la 
reformada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual pennite la cogeneración de 
energía. pero la venta al público, entre otras actividades, es exclusiva de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Ley del Servido Público de Energfa Eléctrica. 

"ARTICULO 3°.-No se considera servicio público: 
J. La generación de energ/a eléc1rtca para autoabas1ectmle1110. cogencración o 
pequcíla produccMn; 
/J. La generación de energla eléctrica que realicen los productores independientes 
para su venta a la Comisión Federal de Electricidad. 
111. lA generación de energta eléctrica para su exporlación derivada de cogeneración, 
produccldn independienle y pequeíJa producción, 
/Y. LA lmportacidn de energla eléctrica por parte de personas flsicas o morales, 
destinada exc/llsivamente al abas1ecimienta para usos propios,· y 
V. La generaci1n de energla eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de 
interropclones en el servicio público de energla eléctrica." 

ARTICULO 9º lA comisión Federal de Electricidad tiene por objeto: 
Jyll .................................... ................................................... . 
111. Exportar energ/a eléctrica y, en forma exclusiva, importarla para la pres/ación 
del servicio pliblico. 54 

IV a IX. ............................... . 

Podemos ~ncontrar ejemplos similares en las leyes reglamentarias u orgimícas de los 
organismos que riScn a las áreas estratégicas. 

En 1970, culminó el proceso Je n.BCions.\iz.ad6n de las cmprCSllS forroviariu, con lo qui:: el Estado asumió la 
opc111Ci6n total de este tipo de trnnspostc terrestre en el pa.is El sistema Ícrro\·iario nacional quedó integrado, 11 partir de esta 
fecha. por las siguientes cmprcsas· un orgmtismo dcsc.enl.nlfündo (Ferrocarriles Nncionales de México)}' cWl.tro cm~ de 
participación estatal mayoritaria(Fcrrocarril del Pacifico SA, de C.V., Fcrroc.arril ChihUll.hWl al Pacifico, S.A., de C.V., 
Fcrrocanil Sonoro-Baja California S.A de C.V. y Ferrocarriles Unidos del Sureste S.A. de C. V.) 
54 Antes de ta rcíonna decía •importar y cxpart4t, en íonna c:xclu..siva, cnergla eléctrica·. 

Ley del Servicio PUblico de Energla EIC.:trica. (rl!formas) D.0. rniCtcoles 23 di: diciembre de 1992 
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Ley de Vias Generales de Comunicación. 

"ARTICULO 129.-l..as concesiones para la constn1ccic5" y explotación de 
ferrocarrtles se otorgarán preferentemente: 
l. A las sociedades creadas para ese objeto. en las cuales el gobierno federe/ sea 
accionista mayoritan'o; y 
11. A las sociedades organizadas bajo el régimen cooperativo, con d mismo objeto. 

ARTICULO 131.-Las empresas de ferrocnrriles y tram•la estarán obligadas a 
conceder a los Inspectores de ferrocarriles y al personal arailiar de inspecclán el 
derecl10 de viajar a bordo de todos los trenes de pasa1cros; ... 

ARTICUIO 136.-Los _(errocarn·Ies particulares y los que siendo auxiliares de 11110 

explotación Industrial llagan sef"Vicios públicos, estarán sujetos, por lo que respecta a 
la explotación de dlcl1os servicios pribl1cos a las bases q11e conforme a las 
prescripciones de esta ley y a sus reglamentos fije la Secretarla de Comunicacfoncs y 
Transportes. " 56 

Ley del SeNicio Postal Mexicano. 

"ARTICULO 11.- El servicio Público de Correas es una área estratégica reservada 
al Estado en forma e:rclustva. 
ARTICULO 11.-No se viola la reserva del, Estado en los casos siguientes: 
l.. Cuando se reciba y transporte la correspondencia entre Jugares en que no haya 
servicia de conducción postal, poro depositarla en la oficina de correos más pródma 
o recogerla de la misma para su entrega a los destinatarios. 
11. Cuando 1ma persona flsica o moral cnvie su correspmulencla 1111/lzando sus 
propios vehlculos J' emleados, pero srn transportar la de otras personas. 
111. Cuando se condu:rcan ahortos y toda clase de documentos judiciales. "H 

Ley Orgtlnica del Banco de México. 

ARTICULO 3º Corresponderá privativameme al Banco de México emitir billetes y 
ordenar la acunacidn de mon~·da metáltca asl como poner ambos sigtros en 
circ11lación a través de las operaciones que esta ley le autorice a realizar. 
El Banco podrá fabricar sus propios bflletes o encargar dicha fabricación a 
terceros. odl 

LeydeVWGcnc:ralcsdeC«nunicncibn O.O. 

Leydct sc:vicio~Mcxicmo. D.0. 24dcdicic:m~dc1986 

LcyOrgltnicadcl&ncodcMéldco. OO. JI dcdiciembfc de 1984. 
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De este modo cabe concluir que la exclusividad solo recae en aspectos detenninados por 
la ley reglamentaria como exclusivos, pudiendo coexistir dentro de las actividades estratégicas 
actividades prioritarias. 

El caso de la Banca mexicana después de su nacionaJización, es representativa· de la 
importancia de la delimitación de los conceptos de áreas estratégicas y actividades prioritarias 
como ámbitos posibles de participación de los agentes productivos en nuestra economia. 

Et presidente Carlos Salinas de Gortari, al referirse al Servicio Público de Banca y 
Crédito en el PND 1988·1994, admite su carácter estratégico y mixto: 

"El Estado mantendrá la propiedad y el control de las áreas 1!stratégJca.r ... acunac1dn 
de moneda, correas, telégrafos,. .. y prestacidn de servicios de banca y crt':diw. En lo 
que a las Sociedades Nacionales de Crldito se refiere, se mantendrá el régimen mixto 
de lnversidn pliblica y privada. 169 

Asimismo, el mismo PND introduce, a nuestro juicio, aJgunos elementos distintivos de las 
áreas estratégicas: 

"Lu áreas estraUgicas constituyen campos de acti\lidad c:a:dusiva dtl Estado, cuya 
administración, aprovtthamiento y concernci6n es de inter& para Ja soberanía de 
la nadón, ya que conciernen a recursos no renovables o vinculados a la seguridad 
nacional, son servicios públicos esenciales o constituyen la infraestructura 
fundamental para el desarrollo de otras actividades de la economra o de la sociedad 
en su conjunto, estas áreas estratq,icu deben ser administradas con criterios de 
intt:rb eminentcmeate social y público por ser el result.ldo dd pro~o de nuestro 
Proyecto Naciooal; la importancia que ellas timen para el pa'5 implica una 
responsabilidad especial de eficiencia y honestidad en su manejo. "ro 

La idea anterior puede desgloznrse as(: 

• Son el resultado del proceso histórico de nuestro proyecto nacional; 
• Son de interés para la soberanía de la Nación; 
• Conciernen a recursos no renovables o vinculados a la seguridad nacional; 
• Son servicios públicos o constituyen la infraetructura fundamental para el desarrollo de 

otras actividades de la economía o de la sociedad en su conjunto; 
• Constituyen la infraestructura de los objetivos de política económica y social nacional. 

La pregunta es ¿cumplen las áreas estratégicas enumeradas en el párrafo cuarto del 
artículo 28 constitucional con las caracteristicas arriba mencionadas?. Veamos ... 61 

Plan Naciooal de Dc:smtollo 1989-1994 p.89 

ldon.p.89 
61 Johon Saxc FemA.ndez aqrumc:nt4: •Considbesc que, por dar solo un ejmiplo, en el caso de la mincrla, la razlm. 
Msica para que forme parte del patrimonio nacional radica en la n1."CCSidaJ histórica y polltica percibida por muchos poiscs del 
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A pesar del atraso y del casi nulo 
desarrollo de la industria, desde que se 
convierte en el modo de producción 
dominante hacia fines del siglo pasado, el 
capitalismo en México se caracterizó por 
un alto grado de monopolización. La 
inversión extranjera directa se centró en 
el sector tradicional de la ecomJmla. Sus 
funciones eran subsidiarias de poderosas 
transnacionales. 

La existencia de monopolios en 
México no es un fenómeno nuevo. A 
diferencia de los que ahora son países 
imperialistas, los nuestros nunca vivieron 
la fase libre competitiva del capitalismo. 

VALOR DE LA INVERSJON EXTRANJERA EN 
MEXICO 1911. 

TOTAL:2,903 MILLONES. 

1 n,o..., .. l'Oll.TD 

1~·~ 

.~ 

.~~ 

I'"'~ 
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lcri:crmundo de 11plicar JXl!llicas de descolonización. Autores como lsaiah Litval.:. Cluiswphcr fo.la.ule, Malcolm Gilli! e inclLL-w> 
~ymond Vcmon (algunos de ello! •gunas• de 105 tc:cn6crnW) hru1 detnllado los procclKl1 polllicos que lle,·11ron incluso 11 
aquellos palxs que fonnalmcntc eran independientes a reconocer que esa indepcndcncin fomml cocxislln ~ 1u1 coloninlismo 
económico que en rcnlidnd impedla que In Nación disírutnm de la indcpcndcncin polltica real y tuviera bases 11U1.terinlcs para 
fundamenlllr en un mundo complejo, interdqcmhcnle y compclilivo, la sobcrnnht. En el Contexto de la Tmsnncionn.li1nci6n la 
relación metr6poli-pcrifcria fue concebida J!f""isamcnte como lut hecho económico y po\Jtico porque significnhn q11c Iza matriz 
de la c:mprcsa integraba verticalmente a la suhmdiaria locali7.ada en la periferia (qué, por ejemplo, suministraba la materi11 
prima o la mano de obm barata o ambas). El control csflltal fue entonces pcrci.Uido como un instrumento idóneo para romper 
esa dependencia y entonces poder tomar los puntos de mando en la dirección del pn.b. 

En los pal!CS capitaJistas dependientes, c.omo el nuestro, sólo el Estado o las grandes trnnmacionales poseen c;sos 
J'ICUl"90S· Muchos llJlll!ista.s atribuyen a la debilidad fllllUJcicra del !ICClor privndo de c::i:tos paJscs el hecho de que el Estado, unte 
el carácter poco deseable de fo invcr.;16n cxtrnnjcr11 r:n Arcas prioritarias o cxtralCgica.,, se docida a montur cslll.s cmprc5.lls. 
Otros estudiosos argumcnlM que la aversión y la miop!a de los invcnionistM prindos locales tnmbitn dchcn tomarse en cuenlll, 
ya que históricamente se han inclinado más JXll' el dinero fAcil, producto del n::ntismo y de 111. espccufoción y a la fugo. de 
c.apilales, que a emprender gmndc:s proyectos mineros o industria.les, cspecinlma1tc !li su éxito es incierto. Ahora los problemn..s 
tienden a agmvunc mllCbo mA.s porque, en pu.bes como México, se do;idc prioril..ar el senicio de la deuda por encima de todo 
de tal suerte que se descapitaliza acclcradarnen!e al pab y se ingresa 111 circulo viciot;O del c..-ndcudamiento y tle fo 
tranmacionalizac1ón. 

Fin11lmcntc, es n~o reconocer que las metas soci11lcs, polilicrui y cc.onómiCAS de las pruncstntnles, priorito.rill5 y 
estratégicas, son mucho mis amplias, y deben consilia.irsc en cualquier cvalwición. Me refiero u mcla:I talc..-s como el 
desmrollo regional, la reducción del dcscmplro, la distribución m.ii.., equitativa del ingr~. y. desde Juego, la consolidación de 
los pucstM de mando en mADO!I nacionales y no cxtmnjm..s, 

Toda evaluación sobre el dcscmpdio de las pmacst.atales debe haci..""DC desde: esta ~1ivn nxiológica y 
con.,jdcrándo entonces (como Jo sugiere Vemon) las opciones. Las grandes follM, incfidcnci.as y pénlidas fllllU\dCl'll5 que se 
han c:xpc:rimcnlado en este sector productivo deben ser consideradas de muncru dctnllada, especifica. Y antes de ;prccipitane 
con entregas inadmisibles, es de la mayor impcn1nncia considerar y sopesar los cesios y/o bcncfiCO!I de cada entidad .con base en 
aitcrios taJcs como la creación de empleos, el adicstnuniento de pclSONl.1. la promoción del conocimiento y lo lccnologln, el 
dcsanollo de Arcas remolas, el trato prcfen:11ci11l a cicttas ramas privadas (a las que se ha C!ltado !lllbsidiando pi!fll que sus 
dud\os logren grandes ganancias que postc:rionnenlc son convertida! en dólan::s y l~go rcligiosruncntc depositadas en bancos 
extranjeros, principalmente de Estados Unidos). En po.:.as palabm, en todtt c\11IW1ción o indispensnblc considerar los ma.cm 
bcnefiros (o los macro costos), incluyendo desde luego el impo.cto en la cconomla, en los cambios cstructwnlcsg)obnlcs, en d 
ciclo productivo o en el promedio general de desarrollo. Es obvio que estas consitkmciones y evaluaciones sólo puOOcn sc..-r 
hechas en el contexto de WlB polltica económica disdiada y fundamcntmla para lograr el desarrollo económico y el biencslllr 
social. Tal man:o de referencia, por dc:s~ia, ha sido irn:ílcxivamaile sustituido por otro que hoce girar tod.15 In! 
evaJuaciones, y los principales parimclro9 del quchttccr productivo, alrededor del po.go (puntual) del !lefVicio de to deuda 
pUblica. En pocas palabras. nbandonar el esquema fondista y adoptar una estrategia c..-con6mica de trnnsfontU1ci6n nacional es el 
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Durante e1 régimen de Porfirio Diaz un pui\ado de 
grandes empresas norteamericanas, brit<inicas y 
francesas, asociadas con una naciente y débil 
burguesía, controlaban las principales actividades 
económicas: minería, banca, comercio, transportes y 
agricultura. 

Para las amplias capas de la sociedad 
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mexicana el proceso de industrializ.ación 
representaba tanto la esencia del desarrollo 300 

económico como el objetivo nacional desde hace 
muchas generaciones. La estrategia de desarrollo 200 
seguida después de la revolución, contenía, como 
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que ·Se esperaba· cambiarla a la larga las relaciones de fuerza política y económica entre México 
y el exterior. Siguiendo esta estrategia se eliminaron progresivamente los enclaves extranjeros que 
se orientaban principalmente a aquellos recursos que a ellos les hacían falta. Una vez lograda con 
Alvaro Obregón la institucionalización de J¡i Revolución y rcestablecidas las condiciones para la 
acumulación de capital, se reinicia un nuevo proceso de concentración y ccntrnlización 
fuertemente impulsado por et Estado. Ese proceso cobra fuerza en los ai\os treinta y sobre todo 
en los cuarenta. Durante el régimen de Cárdenas se da un fuerte impulso a la refonna agraria y se 
nacionalizan las empresas petroleras y los ferrocarriles. Sin embargo, tal y como se aprecia en el 
cuadro 5 la nacionalización fue una medida de última instancia. 

En distintos momentos del periodo que va desde 1920 hasta finales de la década de los 
treinta, los gobernantes mexicanos conscientes de la debilidad general del país y de su 
dependencia económica del exterior hicieron innumerables esfuerzos para encontrar un modus 
vivendi con los poderosos intereses económicos extranjeros, no obstante, con la excepción del 
breve periodo deJ annisticio entre las dos partes logrando a la mitad del régimen de Plutarco 
Elias Calles. todos estos años pueden describirse como una época de guerra subterránea entre los 
dueños de los capitales extranjeros invertidos en México y el México postrevolucionario. F.x post, 
parece obvio que un verdadero acomodamiento era imposible. El nuevo Estado Mexicano nacido 
de la revolución no estaba dispuesto, ni tampoco podía aceptar, la continuación de los enclaves 
políticos·cconómicos, regidos por sus propias leyes y las reglas del juego establecidas durante el 
porfiriato. La aceptación de tal situación hubiera sido igual a la renuncia de la esencia misma de la 
ideología nacionalista de la Revolución. Por otro lado, los intereses privados extranjeros ni 
entendían el alcance y los objetivos de la revolución mexicana ni estaban dispuestos a legitimizarla 
sometiéndose a las nuevas disposiciones emanadas de la constitución de 1917, que les quitaban 
los derechos especiales adquiridos antes· de 1910. La intransigencia de los inversionistas 

reto inmi:Jiato de México. Continuar por los nunbos actuales aubarin con lodo íuturo para el pals. 
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extranjeros y su inhablidad para comprender las fuerzas del nacionalismo mexicano reforzaba este 
nacionalismo y hacia más dificil cualquier solución intermedia de los conflictos inherentes a la 
operación de los enclaves en una sociedad expuesta a un rápido cambio económico-social. 

Además, los inversionistas extranjeros estaban también plenamente concientes de la 
debilidad interna y externa del Estado potsrevolucionarlo y de su continua dependencia 
económica del exterior. Muchos pensaban probablemente que se trataba de un breve periodo de 
ebullición nacionalista en México que terminaría relativamente pronto, como solla ocurrir en otros 
paises de América Latina y que la adopción de una "linea dura" hacia el nuevo Estado Mexicano 
ayudaría a volver a las condiciones de laissez faire para los intereses extranjeros, prevalecientes a 
principios de siglo.62 

El Estado así se enfrentaba a una de sus mayores disyuntivas: las actividades económicas 
nacionalizadas para ser rentables requcrlan de ser atendidas de grandes empresas en donde 
hubiera una alta concentración de capital y una sofisticada orgnniz.ación. La pregunta era ésta 
¿deberian ser públicas o privadas estas empresas? Si eran privadas el moderno Estado Mexicano 
se vela amenazado de que los servicios y la producción que se requerian no fueran atendidos a 
falta de capital suficiente entre las clases productivas nacionales, por lo que tarde o temprano se 
tendrian que recurrir al capital extranjero. El Estado ante la disyuntiva de manejar directamente 
una parte -en ese entonces la más dinámica- de su economía o dejar que se dirijíera desde fuera, 
optó por echar mano de sus recursos públicos para atender las necesidades de inversión 
requeridas por estos rubros, constituyendo unidades económicas de propiedad pública exclusiva, 
ya que los empresarios privados del interior carecían de recursos y madurez suficiente para 
hacerlo. Se inagura entonces et periodo de las grandes intervenciones estatales en nuestra 
economía La decisi6n a nuestro juicio no pudo ser más acertada. 

En el marco de profundos cambios en el escenario internacional, se asignan al Estado 
nuevas y mas complejas funciones económicas y politicas. Las áreas estratégicas de contenido 
económico se identifican con coyunturas histórico pollticas que encontraron en ellas, 
primeramen!e las materias primas necesarias a los paises industrializados y posteriormente en este 
siglo, en la infraestructura de un desarrollo netamente nacionalista. Materializan un profundo 
sentir nacionalista y una necesidad vehemente de independencia y soberanía ante el mundo. Su 
carácter trascendental, que va mucho más alta del económico, se gestó en un periodo 
potsrevolucionario en el que la seguridad e independencia del Estado se veía amenazada y débil. 
El Estado sabia que la paz social del país era fundamental. Lograrlo suponia procurar empleo y 
éste a su vez generar unidades productivas. El control sobre los energéticos -petróleo y 
electricidad- permitió dar cumplimiento a la estrategia política de entonces: impulso al desarrollo 
industrial, diversificación de las actividades económicas, construcción de carreteras, obra pública, 
desarrollo agricola. Por otra parte, el correo y después los ferrocarriles y las telecomunicaciones 

------
" En respuesta a los netos nacionalistas mcxieanos lm Esto.dos Unidos e lng\11!0111 dcactn.ron un bloqueo comen::inl y 
financiero. En materia de cxportaci6n de petróleo prohibieron a sus bucos reulitM cualquier controlo con nuesuo pals, sin 
embargo México logró que cicrtm petroleros independientes tmnsportMan y comcrcialiLruuo su combustible en Europn 
Dwautc 1938 y 1939, el pcLrólco mc."<icano encontró mercados en Alemania e lto.lill, paises que, por su propio inlcrés, no 
ap<1)trOtl el bloqueo ccoo6mico contra Mé:<ico. Meycr, Lorenzo •Los pctmletos brit.Anicos, el naciOOAlismo mC"X.iCIU1o y el 
gobic:roo de su majestad británica.• en M.S. Wioncd:. ""Encrgfu en M6:ico, ensayos sobre el pasado y et pre!IClllC'" Ed. El 

ColcgiodcMéx.ico 19Blp.23. 
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se convirtieron en un factor de cohesión social en las naciones. Después de ta segunda guerra 
mundial los minerales radioactivos representaron indudablemente un factor de seguridad nacional 
El petróleo participa de ese carácter. Después del abandono del patrón oro en los ai\os treintas, el 
Estado ha tenido que reconsiderar sus funciones en materia monetaria para engarzarlas dentro de 
una nueva concepción coordinada de la polltica fiscal, en el que el impuesto, la deuda y la ni.oneda 
ya no pueden concebirse separadamente sino como instrumentos al servicio de un objetivo 
común: la estabilidad en las economías maduras y el desarrollo en las economías que empiezan a 
desenvolverse. 

En suma, las áreas estratégicas san caJcgorlas histáric"s q11e reflejan la~· COJ'Unturru· 
polltictreconómicas nacionales en tiempos por los cuales el Estatlo, c11 base a criterios 
polftico.económicos -seguridad y desarrollo nacional- se convierte en el centro de imputación 
de 11n conjunto de comdidos prestacionales tendientes al desa"o/lo integral del hombre y que 
según las ideas dominantes en una societlad po/ltica 1/eterminada no se conciben sino 
ejercidos directamente por la Administración Pública. 

Los criterios para su establecimiento deben buscarse en la expresión más acabada que de 
su soberanía tiene la sociedad: e1 Congreso de la Unión. Por ello debe fomentarse una plena 
reforma democrática, que haga participar a todos los grupos e individuos en el proceso político 
nacional. Debe promoverse la politización 'de la sociedad para que el establecimiento de las 
estrategias de desarrollo nacional sean fijados por el mayor número de ciudadanos. Existe una 
correlación entre las estrategias de desarrollo que mejor convienen a una sociedad y las 
condiciones generales de ésta. Sociedades dotadas de elevada capacidad de autorregulación, por 
acuerdos racionales enre las personas, como ciudadanos y agentes económicos, dentro de 
sistemas institucionales confiables y estables, pueden adoptar con ventajas estrategias en extremo 
libentles. Sociedades con caracteristicas opuestas necesitan de mucha mayor intervención 
regulatoña y promociona! del Estado. 

Las áreas estrategias pe11enecen a los medios no a los fines. Los fines de nuestra nación ya 
han sido expresados por el programa social constitucional: garantizar que "el desa"ollo sea 
integral, que fortalezca Ja soberanía de la nación y st1 régimen demvcrático y que, mediallte el 
fomento económico y el empleo y crecimiento del empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza. permita el pleno ejercicio de la libertad y la diguidad di! los individuos, 
grupos y clases sociales. cuya seguridad protege esta co11stit11ción. i.sJ 

El criterio ill geuere que debe guiar el establecimiento futuro de áreas estratégicas en todo 
caso debe ser la falta de compaginación de los inetereses privados con los objetivos nacionales 
constitucionalmente ex:presados. 

Los medios para logar los cometidos que nuestra constitución ha impuesto al Estado son 
materia de política económica. La constitución no define una política económica detemtinada.Es 
por ello que tampoco otorga una definición de áreas estratégicas. Esta situación ha permitido que 

Constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos. Artkulo ~S párrafo prim ... "fo. 
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sea cada titular del ejecutivo federal quien decida confonne a su ideología y programa de 
gobierno, así como a las circunstancias socioeconómicas nacionales e internacionales, la política 
económica a seguir. Las áreas estratégicas tienen que ver con la encomienda misma del 
poder poUtico como creador responsable del ámbito para que acudan y prosperen la 
liberúd y la j usticla. 

El Estado como estructura., como poder y como institución tiene fines que cumplir. La 
adopción de los medios para su cumplimiento dependerá de la filosofia política que sirva de 
fundamento a la administración en tumo. 

V.-LIBERALISMO SOCIAL. 

La administración del presidente Salinas funda su política económica en el concepto de 
Liberalismo Social. Se trata de un modelo de desarrollo que se considera correcto para annonizar 
los requerimientos de productividad y eficiencia con los de bienestar social. Ello conllevn a una 
revalorización de los conceptos tradicionales de soberanla. nacionalismo. democracia y bienestar 
social y a una reforma de Estado. 

La refonna de "la Revolución" conduce a un Estado Solidario en sustitución del 
anacrónico Estado Benefactor. El Estado Solidario se plantea tres objetivos esenciales: 

• La renovación de los medios políticos y sociales; 
• La renovación de las estructuras económicas así como cambios rndicales en el sentido y 

orientación de las economías públicas. 
• La renovación de los métodos de la democracia liberal. 

El liberalismo social es un proyecto político que determina la orientación del Estado 
solidario. Las directrices fundamentales de dicho proyecto han sido expresados en 10 puntos que 
el presidente Carlos Salinas de Gortari ha definido en su discurso de 4 de marzo de 1992 con 
motivo del 63 de la fundación de su partido. La discusión sobre la soberanía, el estado, la justicia, 
las libertades, la democraci~ el bienestar social y el nacionalismo, son los tópicos centrales. 

La soberanía, concepto clave de la configuración del Estado-Nación moderno, requiere 
de una reconceptualización. Ni la definición clásica del término en los seis libros de La República 
de Bodino, ni eJ tipo de Estado surgido en el siglo XVI al que servía de sustentación teórica tal 
definición, reflejan ya de manera adecuada las características y necesidades del nuevo tipo de 
estado que se proyecta para el siglo XXI en todo el mundo. Con el fin de la guerra fria y el 
bipolarismo nuclear y con las vastas transfonnaciones que sufrió la estructura internacional a 
partir de 1989, ya na tiene sentido seguir apegándose, de manera fundamentalista y anacrónica, a 
definiciones de soberanía y Estado que respondían a otro tipo de realidades. Las grandes 
contiendas entre los Estados del próximo siglo no serán, al menos en principio, de carácter bélico 
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sino más bien económicas. Se perfilan claramente tres grandes bloques económicos, en 
Norteamérica, en la Cuenca del Pacífico y en una gran Europa(wr ,.... 11 que se extiende del 
Atlántico a los Ura!es. Ya no habrá lugar para las unidades estatales autocontenidas que surgieron 
en el siglo XVI. El contexto internacional enfrenta a los Estados Nacionales modernos a una 
paradoja que Leonanl Tyvey resume al decir que " las eco11omlas de los Estados Nado"nes ~;e 
enfre11ta11 al dilema de que para tener éxito 1ie11e1111ecesidad de vofrerse menos nacionales".""' 

Al respecto el Presidente Salinas expone: 

"Para nuestro liberalismo socia/ la sobcranfa es fundamenta/ y ra;:ón dl• 
sobrevivcncla y objetivo tinico que da sentido a /as metas q11e perseguimos, porque 
queremos que sean nuestras ... solo la propuesta del liberalismo social fortalece 
nuestra soberanla. Mayor interrr/acf6n económica no incluye, ni pcrm/llremos que 
Incluya. Ja Integración polltlca. Por el contrario nen diversificamos en las relaciones 
internacionales para ser mi.Ú fuertes politicammte y derivamos fortaleza económica 
Interna di! la activo particlfXIC/Ón en las regiones que concentra la dinómica del 
crecimiento mundial."65 

En el ámbito económico el 1iberalismo social asume que e1 mercado sin regulación del 
Estado fomenta el monopolio extrema la injusticia y acaba por cancelar el propio crecimiento. 

"Ser un Estado propietario y sobrcrregulador Impide que la iniciativa socm/ desate /11 
energla para la prospcrtdad ... por eso el liberalt!lmo social propone un Estado 
promotor ... WI Estado que orienta atención y recursos hacia la satisfaccidn de 
necesidades báslca.r de la población. ,tL> 

El Estado, dentro del contexto socioliberal, no es concebido como el Úilico actor de las 
decisiones políticas, económicas y sociales. El liberalismo económico del programa de gobierno 
propugna por mayor participación privada en las actividades productivas, la dcsregulaci6n y una 
amplia apertura hacia el exterior. Pero establece un limite a las libertades económicas. No cree en 
el acomodo racional de fuerzas, grupos y beneficios. que supuestamente debe producir la mano 
invisible del mercado. Establece un nuevo modelo de rectoría sustentado en un Estado promotor 
que otorga oportunidades a los segmentos sociales, regiones y sectores productivos que están en 
desventaja económica y socinl a fin de incorporarse a la modernidad productiva en igualdad de 
circunstancias que los demás. 

El liberalismo social considera al gasto social como un incentivo, como una transferencia 
productiva que pennita movilizar et potencial humano marginado incorporándolo a las tareas de 
modernización. Entiende que la justicia no es repartir subsidios indiscriminadamente o auspiciar 
consumos improductivos. 

Lc:onanl, Tivey '"El.ESTAOONACIOW llam!lona,Espab 1987 p.IOl 
Salinas de Gtirtari, Carlos. Di9tUDO conmonon.tiro del 63• anivcrsnrio de fundación del Partido Rcvolucionano 

Instituciooal. JJllU"l0-4-1992. Revista l!xamcnniuncro 35, abril de 1992 p.l9 
66 Jdcm. p. 20 
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Los ingresos extraordinarios obtenidos por la venta de bancos y otras entidades aunque 
podrían haberse destinado a otros gastos nonnales del presupuesto. como eran ingresos de una 
sola vez y por lo tanto sin respaldo posterior, se canalizaron principalmente a la reducción del 
saldo de la deuda interna. De tal fonna que en los primeros seis meses de 1992 ésta se redujo en 
26 billones de pesos. con lo que su saldo se sitúa en el primer semestre de este año en sólo l l .8% 
del PIB. Los ahorros alcanzados al abatir la deuda interna, y con ellos su servicio pcnnitcn al 
gobierno destinar recursos crecientes a programas de fundamentales de infraestructura productiva 
y de binestar social. Menos deuda y más gasto social son el resultado de la política económica 
seguida.67 
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En el centro de este nuevo enfoque de la rectoria surge el t.:onccplo de Solidaridad. En 
realidad éste no se constrii'l.e a un programa sino que lo constituye un grupo de medidas en 
diversos campos de la politia de gobierno. 

El programa queda expresado en la legislación siguiente· 

• Creación de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), para conducir las políticas de 
asentamientos humanos, desarrollo regional, urbano, vivienda y ecologia. 

• Presupuestos de egresos de la Federación. Los recursos públicos han crecido en forma 
practicamente exponencial. actualmente ascienden a 6.8 billones de pesos y solo son 

------
" Durante In otlministración del p1csi1kntc Salinas, al 30 de septiembre de 1992. !iC han desinCOfJ>Omdo 362 cnliWsdcs, 
quedando hasta la misma fecha sólo 221 entidades vigente:> Para mfu infonnaci6n \'er el apéndice cstad!stico. 
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rebasados por Jos asignados a Ja SEP. Para 
1993 se destinarán a vivienda, educación. agua 
potable, salud, electrificación, infraestructura 
agropecuaria y preserv~ción de los recursos 
naturales entre los rubros más importantes. 

• Acuerdo presidencial que crea la Comisión del 
programa. para establecer una política 
coherente de Ja Administración Pública. La 
SEDESOL viene a reforzar este propósito. 

• Decreto que dicta el establecimiento del 
Programa Nacional de Apoyo para la Empresas 
de Solidaridad. Este plan deberá contener los 
criterios de rentabilidad de las empresas. la 
fonna de identificar mercados de los productos 
obtenidos y los lineamientos para el 
financiamiento de proyectos. 

DILLONES DE PESOS 
1992 

RECURSOS PRESUPUEST ALES DEL 
PROORAMA SOUDARJDAD 

La SEDESOL se crea como entidad responsable de las políticas d"! orden social. De las 
atribuciones que le confiere la Ley Orginica de la Administración Pública Federal se 
desprenden doce objetivos. cinco de los cuales están vinculados con el Programa Nacional de 
Solidaridad: coordinación administrativa. aprovechamiento adecuado de los recursos del sector 
público, incrementar el ingreso ·personal de la población, preservar valores propios de la identidad 
nacional. ampliar el abasto de agua y la explotación racional de los recursos naturales. 

Tan solo el propósito de Ja coordinación administratva está presente en el 41 % de las 32 
atribuciones especificas que ejercerá. la nueva Secretaria. 

1 
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En consecuencia., los instrumentos de gobierno son en su mayoria regulaciones en las que 
está involucrada Ja coordinación entre distintos niveles de gobierno y la participación social. Asl 
es como en el S3% de las atribuciones de la SEDESOL se requiere la coordinación de las 
entidades gubernamentales y en el 2S% se exige la participación de grupos sociales. 

Este análisis de las atribuciones conferidas a la Secretaria indica, asimismo una amplia 
gama de instrumentos para ejercer el Programa de Solidaridad; planeación, obra pública, 
subsidios. atención a grupos indlgenas, pequei\as empresas, desarrollo urbano, uso del suelo, 
agua, vivienda, sociedades cooperativas, financiamiento e investigación científica. 

Vl.-¿TLC versus AREAS ESTRATÉGICAS? 

México al emprender el proceso de refonnas tendientes a abrir la economía y hacerla mas 
competitiva. se acompasa a las transfonnaciones de la economía mundial cuyo signo clave es la 
rápida integración en bloques económicos. 

La revolución tecnológica en marcha implica que las ventajas comparativas en el comercio 
mundial sean producto de la acción coordinada de los factores de la producción más que de la 
dotación de recursos naturales. Los sistemas de intercambio así como la producción y la 
investigación, descanzan hoy, en grandes organizaciones transnacionales que controlan y 
comercializan buena parte de la producción mundial. Los mercados se han globalizado fonnando 
grandes bloque económicos que acrecientan la interdependencia productiva entre paises. 

La modernización de las estructuras económicas nacionales cobran impulso con la nJbrica 
reciente por parte de los jefes de los equipos negociadores de Canadá, los Estados Unidos y 
México, de un Tratado de Libre Comercio que se enviará a la aprobación de las respectivas 
legislaturas. <nlllf'l 1> 

No debe entenderse, sin embargo, al TLC como a una asociación exclusiva con Estados 
Unidos y Canadá: un elemental principio de diversificación ha llevado a la firma del Acuerdo de 
Complementariedad Económica entre México y Chile. Además, están muy avanzadas las 
negociaciones para la creación de Tratados de libre comercio, uno con Venezuela y Colombia y, 
otro con los paises centroamericanos. De ese modo, nuestro pais servirá de puente y lazo de 
unión entre Sur y Norteamérica.~ :i 

En esa misma dirección, hace pocos meses se finnó un amplio acuerdo Marco entre la 
Comunidad Económica Europea y México. Por otra parte, México ingresó como miembro de 
pleno derecho a la Coníerencia Económica de la Cuenca del Pacifico (PBEC) y espera 
incorporarse pronto al Consejo Económico Asia·Pacifico (APEC). 
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Técnicamente, una zona de libre comercio se considera como la füsión de dos o más 
territorios aduaneros soberanos e independientes entre los cuales se eliminan los aranceles y las 
medidas no arancelarias aplicables al comercio entre los mismos. 

La zona de libre comercio se constituye fonnaJmente mediante la negociación y 
elaboración de un estatuto juódico en el que se establecen las reglas o normas aplicables a las 
relaciones, básicamente económicas, que se generan entre los integrantes de la misma. Las reglas 
o normas específicas que rigen en una zona de libre comercio se basan en principios 
fundamentales derivados del Sistema Multilateral de Comercio integrado por el GATI, los 
Códigos de conducta, los Acuerdos sectoriales, los Entendimientos y Resoluciones convenidos 
por tos paises integrantes del Sistema. 

Estos principios fundamentales que animan el funcionamiento de una zona de libre 
comercio se pueden enunciar, frente a los principios consagrados en la Constitución mexicana a 
efecto de comparación, en los siguientes términos: 

1.-La economía se rige por el mercado. El qué producir, cuándo y cuánto producir, lo dctcnnina 
el mercado de la zona y no el Estado. 
2.-Se priviJegían y promueven Jos conceptos •producto regional o zonal", "integración regional o 
zonal" y "desarrollo interdependiente". 
3.-Cada gobierno de los territorios integrantes de la zona debe sujetarse a las reglas convenidas 
entre las que destacan la eliminación de aranéels, a "lo esencial" de su comercio. En este sentido, 
1a existencia de actividades exclusivas a cargo del Estado (como el petróleo y la pctroqulmica 
básica) y prioritarias atendidas en fonna exclusiva por nacionales (como el radio y la televisión), 
resultaría contraria a los pñncipios que ñgen para la zona. 
4.ªEI "trato nacional". "el derecho de establecimiento"; "la no discriminación"; "la reciprocidad y 
las ventajas mútuas"~ "la consolidación arancelaria"; "la eliminación de obstil.culos a las 
importaciones y exportaciones; la libre circulación de mercancías, capitales (inversiones) y 
servicios; la transparencia; la notificación de medidas~ las consultas previas; la sujeción vinculante 
a procedimientos de solución de diferencias. entre otros, son solo algunos de los principios 
fundamentales que rigen en la zona de libre comercio y de los cuales se derivan todas las 
disposiciones que integran el estatuto jurídico de la misma. 

Todos estos principios fueron recogidos e 
incorporados en. el TLC. instrumento que se 
constituye en el estatuto jurídico en el que se 
establecen las reglas de conducta que rigen las 
relaciones económicas entre las empresas ubicadas 
en la zona y entre los gobiernos de los paises que la 
integran. 

BARRERAS ARANCELARIAS 

Productos 

Tabaco 
Calzado 
Brandy 
Puros 
Vasos de vidrio 
Textiles 
Jugo de naranja 

Arancel(%) 

76.6 
64.1 
60.8 
46.4 
38.8 
36.1 
27.9 
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De su texto es posible afinnar que en lo que a las áreas estratégicas se refiere no resultan 
impactadas. si bien es apreciable una dilatación en su contenido. 

El anexo IIl del texto firmado lista las Actividades Reservadas al Estado Mexicano. por su 
importancia nos permitimos reproducirlo en su totalidad: 

ANEXOlll 
LISTA DE MEXICO. 

A.ACTIVIDADES RESERVADAS AL ESTADO MEXICANO. 

''Merico se reserva el derecho exclusivo de dcscmpc1lar y de negarse a 1tatori:ar el 
establecimiento de inversiones en las siguientes actividades: 

1. Petróleo, otros hidrocarburos y petroqulmica básica. 
a.-Descrlpción de actividades. 
i) Exploración y explotación de petróleo cnulo y gas natural; refinación o procesamiento de 

petróleo en.ido y gas natural; y la producción de gas artificial, pctroquómicos básicos y sus ins11mos y 
duetos, y 

11) Comercio exterior; transporte, almacenamfneto y distribución hasta e Incluyendo Ja venta de 
primera mano de los siguientes bienes: petróleo crudo; gas natural y artificial; bienes cubiertos por el 
Copllulo VI ( Energla y Petroqulmlcos Básicos) obtenidos de la refinación o del proccsamll!ntO de 
petróleo cntdo y gas natural; y pctroqulmtcos básicos. 

b. -Medidos: 
Constitución Polltica dt /os Estados Unidos Mexicanos, artfculos 25. 27 )' 28. 
Ley reglamentarla del articulo 27 constihicional en el ramo del petróleo. 
Ley orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarlos. 

2.-Electrlcidad. 
a.-Descrlpción de actividades: La prestación del servicio /'úbllco de energla electrlca en 

México, incluyendo, la generación, conducción, transformación, distribución y venta de clcctricidad. 
b.-Medidos: 
Constitución polltica de los Estados Unidos Mexicanos, artlcu/os 25, 27 y 28. 
Ley del servicio Pú.blit.-o de Energlo E"ctrlca. 

J.-Energla Nuclear J' Tratamiento de Minerales Radioactivos. 
a.-Descripclón de actividades: La exploración, explotación y procesamiento de minerales 

radioactivos: el siclo de combustible nuclear, la generación de energla nuclear, transporte y 
almacenamiento de desechos nucleares, el wo y reprocesamiento de combustible nuclear y la regulación 
de sus aplicaciones para otros propósitos asi como la producción de aguo pesada. 

b. -Medidos: 
Constitución Politica de los Estados Unidos Alexicanos, 25, 27 y 28. 
Ley Reglamentarla del articulo 27 Constitucional en Materia de Energla Nuclear. 
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./ . ..Comrmfcaciones Vfa Satélite. 
a.-Descrlpclón de actividades: El establecimiento, operación y propiedad di• .fistemas de sattillte 

y extaclones terrenas con enlaces internacionales. 
b.-Mcdtdas: 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos artlculos 25 y J8. 
Ley de Vias Gl!nerales de Comunicación. 

5 . .Servtcios de Telégrafo. 
Medidas: 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mericanns artlculos 25 y 28. 
Ley de Vlas Generales de Comunicación. 

6.-Servicios de Radiotelegrajla. 
Medidas: 
Constitución polltca de los estados Unidos Mexicanos, articulos 25 y 28. 
Ley de Vlas Generales de Comunicación. 

7 . ..&rvtclo Postal. 
a-Descripción de actividades: operación, administración y organización de correspondencia de 

primera clase. 
b.-Medtdas: 
Constitución polltica de los estados Unidos Mexicanos, artlculos 25 y 28. 
Ley del Servicio Postal Mertcano. 

8.-Ferroca"Ues. 
a.-Descrlpclón de actividades: la operación, administración y control de tráfico dentro dí.'/ 

sistema ferroviario mexicano; la supervisión y el manejo del derecho de vla: operación. construcción y 
mantenimiento de infraestroctura bdslcaferrovfarla. 

b.-Med/das: 
Consn·tución Polltca de los Estados Unidos Merlconos. articulas 25 y 28. 
Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nodonales de México. 

9.-Emtsldn de btlletes y acuftaclón de moneda. 
Medidas: 
ConsNtución Polltca de los estados Unidos Mexicanos, articulas 25 y 28. 
Ley Orgánica del &neo de Mlrtco. 
Ley de la Casa de Moneda de Mlrtco. 

10.-Control, lmpecclón y Vigilancia de Puertos Marltimos y Terrestres. 
Medidos: 
Ley de Navegación y Comercio Mar/timos, articulas 43 y 47. 
Ley de YJa.s Generales de Comunicación. articulo 272 

J /.-Control, Inspección y Vigilancia de Aeropuertos y Heli¡mcrtos. 
Medidas: 
Ley de Vlas Generales de Com1micaclón, articulo 327. 
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B.DESREGULACJÓN DE ACTlVJDADI:S RESERVADAS AL ESTADO 

l. ús actividades establecidas en la Sección A están reservadas al Estado me:acano y la inversión 
tk capital privado está prohibida bajo la ley me:rtcana. Si México permite la particlaclón de 
inversiones privadas en tales actividades a través de contratos de senrlcios. concesiones. 
prestamos o cualquier otro tto deacros contractuales, no podrá interpretarse que a través de 
dicha partic1paciOn se afecta fa resel'Yt1 del Estado en esas actividades. 

2. SI tas leyes mc:lcanas se reforman para permilfr Inversión de capital privado en las actividades 
sefla/adas en la sección A. México podrá Imponer retricclones a la partic/actón de Ja Inversión 
extranjera no obstante Jo indicado por el articulo 1102 dcbténdo Indicarlas en el Anexo J. 
Mérico también podrá impocr excepclo11es al articulo J /02 con respecto a Ja ¡xmtclpactd11 de la 
Inversión extranjera en la wmta de actl\'OS o de la participación en el capital d1.• una empreJa 
involucrada en las actividades seilaladas en Ja Sección A. debibido indicar/as en el Anexo/. 

C.ACTlVJDADES RESERVADAS ANTERJORMENTE AL ESTADO MEXJCANO. 

MJrico podrá restringir a favor de empresas con ¡xutictpación mayoritaria de personas jls/cas 
de nacionalidad mexicana, tal y como se define en la constitución mexicana, la pnmera venta de activos 
o de partfclpaclón propia del Estado en aquel/as actividades que están reservadas al Estado mexicano al 
primero de enero de 1992 que dejan d1.• estarlo a la/echa de entrada en vigor del presente Tratado. Por 
el periodo siguiente que no exceda de tres ailos contados a partir de Jka primera venta, MCrico podrá 
resn'nglr las transferencias de dichos activos o participación a fm·or de otras empresas con 
parttclpacidn mayoritaria de personas flslcas de nacionalidad one:cicana como se define en la 
Constitución. Al vencimiento de dicho periodo, se aplicará la obligación sobre Trato 
Nacionalcontenidas en el articulo J 102 (Trato Nacional). Esta dlspo.;icldn está sujeta al artl.::ulo 1108 
(ResefVO.S y Excepclones).61 

Reconocer el hecho de la 
interdependencia y buscar las fonnas mas 
prometedoras de insertarse en las corrientes del 
intercambio mundial, no significa el sacrificio de 
los valores. ni de intereses medulares de la 
sociedad mexicana. As! quedó demostrado en el 
resultado do las negociaciones del capitulo de 
energía y potroqulmica básica del TLC. 

En estricto apego a las directrices 
presidenciales, nuestros negociadores lograron la 
aceptación expresa, de las otras partes 
contratantes del orden constitucional que nonna 
al sector petro1éro mexicano. 

Barreras No Arancelarias 

Cuotas: 
aSidcnirgicos 
ªTextiles 
-Lácttos 
aAzUcar y dcriv:idos 
ªChocolate 
·Cacahuate 
-Algodón 
·Escobas de Mijo 

Restricciones 
Sanitarias: 
-Aguacate 
·FrutnS 
·Hortalit.as 

Trata.do de Libre C::imc:rcio de América del Norte. Tomo U. SECOFI 1992. PP· 227°229 



AREAS t:STBAUGJCAS y PRIQRITARJAS DEI QESARROLI O NACJONAL 138 

El Tratado reconoce que el Estado mexicano conserva la propiedad de los hidrocarburos 
que se encuentran en el subsuelo. y mll!ltient.: para si mismo tanto las actividades que la 
Constitución define como estratégicas, como la reserva del mercado nacional a través de la cual se 
hace efectiva la riqueza petrolera. 

El fenómeno privacionista obedece no a prcciones externas sino a una política de 
modernización del Estado a la que ya nos hemos referido ampliamente. Entre nosotros, la 
discusión acerca del presente y del futuro del Estado a partir de acciones concretas, se desarrolla 
a propósito del sector paraestatal y no en lo que al Estado "nuclear" mismo se rcfiere.6

'} Esas 
objeciones no desembocan necesañamente en la abolición del Estado social Además, las 
privatizaciones no han rccaido como en muchos paises latinoamericanos, en las arcas 
estratégicas.(vaone:t<>h••mm>¡nlia>) 

Sin embargo si es apreciable una participación de los particulares en sus ámbitos de 
actividad. La razón de esta actitud debe buscarse en el hecho que como ya anotamos, las áreas 
estratégicas nunca han sido del todo exclusivos en el sentido más amplío del tCrmino y que los 
ámbitos económicos nacionales e internacionales en las que se desenvuelven Ja mayoña de esas 
actividades requieren de mayor competitividad, movilidad y eficiencia, se trata de economías de 
escala. En materia petrolera, antes se quería Ja autosuficiencia cuantitativa en el abasto nacional 
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquimicos, exponando los remanentes, si los habia. Hoy no 
se busca la autarquía petrolera, porque importan las cuestiones de costos, tecnología y mercado. 
Se intenta en contraste, alcanzar la excefoncia productiva. equilibrar líneas de producción, 
suprimir desperdicios, desarrollar la seguridad industrial y garantizar las de las poblaciones, cuidar 
Ja ecología, en síntesis, hacer más con menos y mejor.Las razones del legislador para hacer del 
petróleo una actividad estratégica han quedado avaladas por la historia nacional, ya se le mida en 
términos económicos o sociales. Con los recursos del petróleo, los gobiernos mexicanos han 
finanziado la expansión de la infraestructura básica, fomentaron la industrializació~ alentaron la 
modernización regional, fortalecieron los ingresos de divisas y acrecentaron los ingresos fiscales. 
Por consifguiente, más allá de su significación productiva, eJ petróleo y PEMEX son símbolo de la 
soberanía nacional y prueba de la capacidad de los mexicanos para sostener y dar vida a la 
empresa más importante dcl país -acaso la lmica- con la masa critica suficiente para competir en 
un mundo trasnacionalizado de grandes corporaciones. En consecuencia, la industria petrolera, 
pese a cualquier deficiencia que le aqueje, juega un papel clave en la economía nacional y eso 
mismo explica, las presiones de toda índole por ganar acceso a esa enorme fuente de riqueza e 
ingresos, lo que no puede ser consentido por nuestro gobierno porque la función social de 
PEMEX ha sido de vital importancia para generar, multiplicar e impulsar el desarrollo nacional; 
apoyar el crecimiento de la pequeña, mediana y gran industria; formar recursos humanos 

Después Je que durante mucho ti1..-mpo la tloctrinu formuló of}!WUaltos Jllllª lllltru' de dc:momur la 
anticonstitucionnlidnd de ha empres:! pública y, por lo tanlo, el pope! de empr=rio del Estado, !>U«!!liva.s refonnu 
constituciona1es lrlllaron de superar esta critica hnsU que la reforma de 19R3 aclnró los papeles; el f:.stado <lebc inicn·cnir en In 
e:qilotnción de rccmsos naturales o.si como en In producción de bienes y ~'TVicios cstrnlCgicos y priocitnriM pum d <lesnnollo 
nacional. En Mtxico, lo construcción tlel sector paracstatal de la economla, seglin se mostr:ib.a hace pocos niios, no obedeció en 
modo alguno o un progrnmn delibc:ra<lo de formación <le empre5.l.S públicas. Sobre lo idl!ll <le justicia social que camp.:a en In 
constitución, actuaron problemas especificas y a. menudo eitcunsumciales. Dicho en lénnino3 generales, el scclor pnmestalAI de 
la. economfa provino de unu prolongada misión de so.lvamc:nlo de wtidades proJuctivus que fracasaban en m.mos de sus 
propietarios originales o CU)O gestión entraba en conflicto con los necesidades y 111.S normas de la actividad económica nacional 

o con los pnncipios de lo sociedad polltico. El debate se dirige ni cstndo propietario 
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especializados y atender, en colaboración con autoridades municipales y estatales, obras de 
infaestructura para mejorar la calidad de vida de innumerables poblaciones. La existencia y 
actividad de PEMEX han determinado en buena parte el perfil del país en las últimas décadas. 
Además, cuando existe un recurso natural singularmente valioso de propiedad colectiva y que se 
ha explotado con inversiones fonnadas por ahorros públicos, su desincorporación seria no solo 
injusta al grueso de la población sino que afectarla el bienestar de las futuras generaciones. 
Maximizar a cualquier costo la obtención de utilidades, impondría altos sacrificios al bienestar de 
los mexicanos de hoy. De la misma manera, la aplicación de criterios puros de mercado acaso 
condujese a una explotación irracional las reservas de petróleo, aunque al hacerlo se pejudicase 
nuestra autosuficiencia. No se puede entender el desarrollo de las actividades estatales, tanto 
administrativas como productivas, sin la presencia de los recursos fiscales petroleros; si 
eventualmente PEMEX se priavatizara disminuirla de una manera notable esta vía de ingresos y el 
Estado mexicano entraria a una sería crisis de orden financiero de incalculables consecuencias. El 
petróleo es un recurso estratégico de principio a fin. 

Como en cualquier otra decisión de carácter social, el cuidado y la previsión del futuro, 
como lo atestigua el deterioro del medio ambiente, no puede dejarse al juego irrestricto del 
mercado sino quedar sometido a los principios de justicia intergeneracional que solo el Estado 
puede regular apropiadamente. 

Mas aún, como lo atestigua el conflicto reciente del Golfo Pérsico, por encima de 
consideraciones económicas, los energéticos forman pane medular de la estratégia geopolítica de 
los paises y su mercado responde a influencias innegables de índole extraeconómica. 

La petroqufmica básica y la reestructuración administrativa de PEMEX han sido los 
puntos sobre las que han recaído las sospechas de una posible privatización. En lo que se refiere a 
la petroquimica básica, el Reglamento de la propia Ley en materia de Pctroquimica, en sus 
articulas 2°1 3° y 5°, establece los criterios y procedimientos para clasificar como básico a un 
pctroquímico: el lugar que ocupe en la cadena de productos petroquímicos susceptibles de 
llevarse a cabo a partir de un lüdrocarburo y su interés económico o social fundamental para el 
páis. Con base a lo anterior, en 1986 se hizo una reclasificación entre petroquimicos básicos y 
secundarios, reservándose a PEMEX aquellos que se consideró que tcnian un interés económico o 
social fimdamental para el plÚs, aunque no fueran necesariamente productos de la primera 
transformación imponante de los hidrocarburos así como los que si tenían esta característica. En 
1989 y 1991 se hicieron otras reclasificaciones con base en los mismos criterios. Actualmente de 
19 productos que exisdan en la petroquimica básica la Comisión Petroquímica trasladó a la 
secundaria 11, por lo que el Estado solo retendrá para si la explotación del etano, el propano, 
butanos, pentanos, hexano, heptano, materia prima para negro de humo y naftas711

• Las razones 
que fundamentan tales cambios se reducen a que, según el contador Francisco Rojas, a nivel 
mundial la industria petroquímica tiene tres características fundamentales: 

O.O. Lwies 17dengostode )992. 
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• Una estructura oligopólica en la que el mercado de cada producto esta dominado por unas 
cuantas empresas~ 

• ciclos de inversión asincrónicos a lo largo de las cadenas productivas. de suerte que 
coexisten escasez en un producto y sobre oferta en su predecesor o sucesor; y 

• un enonne dinamismo tecnológico que ha provocado una profunda restructuración ·de los 
procesos productivos. 

Ello implica que PEMEX deje ciertas lineas de negocios y que, en otros casos, busque 
complementariedades con inversionistas privados para poder competir a escala mundial. 

"No dotar al organismo de pctroquimica de esa amplia gama de posibilidades, seria 
dejado casi en estado de indcfcnsiónfn:ntc a las empresas pe1roquimic:as privadas que, 
tcniCndo acceso a la fabricación y comercialización de productos similares, pueden 
recurrir a todo tipo de asociaciones y alianzas para ser cada Jia más competitivas. En 
una palabra. la pctroquimica de PEMEX que no forme parte de la que Je está 
exclusivamente reservada al Estado. se rezagaría inncvitablcmcntc hasta quedar fucm 
del mercado. "11 

No obstante creemos que sin un impulso a la pequeña y mediana empresa en el ramo, el 
resultado sería el mismo pues los cuatro .grupos "nacionales" que controlan el 75% de la 
producción de petroquimicos (Celanese, Cydsa, Alfa, Dese) se encuentran estrechamente 
vinculados con los monopolios internacionales tales como Dupont, Monsanto, Dayer y Basf. 

Por lo que toca a la nueva estructura adnúnistrativa de Petróleos Mexcanos ya se han 
creado a la par de los organismos subsidiarios, el grupo PMI ·Petróleos Mexicanos Intemaciona1· 
integrado por a.Jatro sociedades subsidiarias con capital 100% del estado mexicano; y la empresa 
MEXPETROL. en la que se han agrupado entidades públicas y compañías pñvadas , ambas con 
el fin exclusivo de exportar servicios y productos integrados en proyectos relacionados con la 
industria petrolera y pctroquímica.72 La participación privada es considerada clave para lograr una 
adecuada penetración a los mercados internacionales. El temor se concreta a pensar que Jos 
organismos subsidiarios una vez que vayiµi perdiendo eficacia o rentabilidad podrían ser 
pñvatizados, en todo caso creemos que no serian privatizados sino disueltos y sus funciones, por 
estar constitucionalmete reservadas a] Estado solo podrian transferirse a Ja esfera de actividad de 
los particulares m.ediante la refonna constitucional pertinente. 

Los grani:tes monopolios actúan fuera de nuestras fromeras, en el extranjero, ya no 
necesitan ser propietarios de nuestros productos para beneficiarse de ellos, solo necesitan 
controlar el mercado en donde los vendemos. Para que querrían ser propietarios si el Estado 
mediante cnonnes regulaciones no hacia sino mennar sus ganancias: no, que el Estado asuma las 
cargas de la produccion y la explotacion., los riesgos, los costos de infraeslructura. Las fonnas 
actuales de produccion ya no se orientan a los sectores tradicionales sino a la de productos 

Compnrca:ncia del c.p. Fr..ncisco Rojas Gutián:"z ante la Climatu de Diputados 7-juJio-1991. p.35 

Rojas, frnncisco InformcAnunl l9R9.p.IO 
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semielaborados con alto valor agregado. Ello no quiere decir que el Estado deba liberalizar la 
salida de sus recursos naturales sino promover empresas de trasformacion de esos productos en 
bienes semielaborados de alta calidad y que aprovechando su disponibilidad se ofrezacn a precios 
menores.Ademas la estructura corporativa de los paises industrializados les permite ejercer el 
control de cienas actividades no tanto por tener la propiedad sino por contar con la tecnologia 
que es necesaria a los paises que poseen los recursos. Los prestarnos orientados constituyen 
tambien una limitante. La falta de apoyo a la mediana y pequeña industria nacional es la que 
verdaderamente favorece a los monopolios nacionales generalmente asociados a corporaciones 
transnacionaJes. 

Cuando la soberanía se identificó con el aislamiento, el proteccionismo o la autarquía 
desalentó la producción, la imaginación y el desarrollo. En la era de la globalidad, ese concepto 
distorcionado de Soberanía seria un paso seguro a la involución. En el contexto internacional 
imperante la autarqula empobrece y retraza el desarrollo de las econonúas, no genera empleos ni 
excedente económico suficiente para programas de protección social, sino que, al contrario, 
concentra más la propiedad, desalienta Ja inversión y estimula la fuga de capitales y cerebros lo 
que a la postre produce más desigualdad social y más miseria. La apenura e integración dentro del 
TLC presenta oportunidades y riesgos, cómo maximizar las primeras y minimizar los segundos 
dependerá de las políticas para modernizar el aparato produl.-tivo nacional así como de su 
capacidad de respuesta para enfrentar la competencia internacional 

México se ha inscrito vigorosamente dentro de la tendencia contemporánea mundial de 
cambio y transformación. El Estado encuentra su reforma en la figura de la modernización de las 
estructuras políticas, económicas y sociales; coherente con las exigencias, las demandas y las 
necesidades de la sociedad civil que reclama nuevos espacios de participación pública. Este 
cambio transcurre dentro de los marcos de nuestro Estado que por sus raices históricas es un 
Estado Nacional Democnitico y Social de Derecho. 

El reto de construir la modernidad mexicana consiste en edificar la versión propia y 
contemporánea de una sociedad justa, fundada simultáneamente en una economía de mercado; en 
un sistema político democrático y en una cultura plural. El proyecto de nuestra modernidad esta 
aumentando en la identidad hlstórica y cultural que define a la nación mexicana, se despliega en el 
espacio de la soberanía política que se manifiesta en el Estado mexicano y se apoya en la escala de 
valores consagrada en la constitución de 1917. Para la modernidad mexicana la equidad y la 
justicia son los valores fundamenta1es de una sociedad que aspira a vivir y desarrollarse en un 
marco de libertad y competencia. 

Por obra de las ideas de la sociedad y el gobierno, en medio de interpelaciones, 
convergencias y polémicas, se ha reconceptualizado Ja naturaleza y el ámbito de las funciones y 
responsabilidades del Estado: el fino equilibrio entre lo público y lo privado, lo constitucional y lo 
histórico, lo federal y lo local, lo coactivo y lo solidario, lo nacional y lo internacional, lo 
recaudado y lo programado; se ha meditado la manera de elegir a los gobiernos; integrar los 
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intereses; producir consenso y desahogar conflictos. Categorias innéditas ·democracia., libertad, 
soberanía., nacionalismo- se han vuelto lenguaje comunmente discutido. Ha ido cambiando nuestra 
manera de concebir la gestión gubernamentaJ, su sentido, orden de prioridades y estrategias, áreas 
de aplicación, instrumentos, actores y fonnas de conducción económica y de desarro11o soci?I. 

En suma, se ha ido difundiendo una nueva filosofia pública menos grandilocuente y más 
substanciosa, que ha redesignificado nuestra cultura politi~ ha actualizado los valores de la 
Revolución Mexicana y ha introducido nuevas ideas, nuevos temas y acentos. En el fondo la otra 
dimensión de la reforma de Estado es ideológica, es mental. 



CONCLUSIONES 
1. Si bien originalmente el derecho viene a 

ser una expresión ideológica de un 
sistema económico detcnninado, posee 
coherencia propia que le permite 
repercutir a su vez sobre la base 
económica. modificándola en atención a 
objetivos pollticos también 
históricamente determinados. 

2. Los fenómenos políticos sin desean.zar 
necesariamente en manifestaciones de 
órden económico, constituyen mediante 
transfonnaciones de Derecho Público, 
variables que influyen decisivamente en 
los fenómenos económicos de una 
sociedad. Sin embrago, los fenómenos 
políticos se apoyan en circunstancias de 
poder que muchas veces tienen su 
origen en factores de naturaleza 
económica. Derecho, Economía y 
Política confonnan un marco dialéctico 
institucional 

3. Todo sistema económico requiere de un 
marco institucional proporcionado por 
et orden jurídico. Nuestra Constitución 
lo confiere al consagrar un derecho de 
propiedad de los particulares sobre todo 
tipo de bienes, incluyendo los de 
producción, pero condiciona y linúta la 
propiedad privada en atención al interés 
público, asimismo, establece un régimen 
de propiedad pública y social sobre 
determinado tipo de bienes (art. 27); al 
instaurar un control directo -aveces 
ex.elusivo o no concesionable- de la 
nación sobre ciertas actividades y 
bienes. (art. 27 y 28); garantiza una 
serie de derechos individuales y sociales 
de libre concurrencia económica, pero 
limitándola siempre ni interes público 
(art. Sº y 11 ); atribuye al Estado, a 
través de sus diversos órganos, una 
serie de facultades para intervenir en el 
proceso económico con el objeto de 
impulsar el desarrollo de toda la Nación 
regulando "el aprovechamiento de Jos 

elementos naturales susceptibles de 
apropiación, para hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública y cuidar 
de su conservación." (art. 27 pr. 3°); 
también adopta la rectoría económica 
del Estado para alcanzar el desarroUo~ 
hace converger a los sectores público, 
privado y social para que, en un 
régimen de economía mixta. coadyuven 
con las tareas del desarrollo que el 
Estado democráticamente, mediante el 
Sistema Nacional de Planeación, 
establezca. 

4. Del fracaso del liberalismo puro se 
obtuvo la. conclusión de que en la vida 
moderna se requerían mecanismos de 
colaboración social organizados para 
satisfacer adecuadamente las demandas 
sociales de bienestar y justicia Ello 
influyó en las modernas concepciones 
del Estado y del derecho constitucional. 

5. Como una consecuencia natural de la 
transformación de los Estados Liberales 
Clásicos, en Estados Sociales, las 
naciones que han seguido este proceso 
han debido adoptar nonnas 
constitucionales que regulen la 
realización de las nuevas finalidades 
esfatales. 

6. Con la constitución mexicana de 1917 y 
posteriormente, la alemana de Weimar 
se inagura el Constitucionalismo Social 
y el Estado Social de Derecho. 

7. El constitucionalismo social captó las 
tendencias e ideologias políticas 
mundiales que vclan en el Estado el 
único instrumento adecuado para 
organizar y regular el proceso 
económico, encauzándolo de tal manera 
que beneficiara al grueso de 13. 
población. 

8. Las constituciones desde entonces, se 
convirtieron no solo en esquemas 
normativos de la organización y 
ejercicio del poder, sino en normas 
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programáticas del desarrollo integral de 
una sociedad. Se hizo contener en ellas 
un esquema normativo básico del 
sistema económico. fijándose los 
cometidos y responsabilidades del 
Estado en la eConomfa y deslindando 
campos de actividad de los distintos 
agentes económicos, asi como sus 
posibles correlaciones. 

9. En México, por mandato constitucional, 
el Estado se constituye en rector del 
desarrollo nacional ejercitando tal 
función al coordinar las acciones de las 
distintas entidades del gobierno -federal, 
estatal y municipal- y de tos sectores 
sociales -público, privado y social- asi 
como al definir los objetivos y metas a 
alcanzar y tos medios que se han de 
utilizar en su consecución, esto es, 
establece tas reglas del proceso de 
dcsarrolto en su conjunto. 

10. La especificidad de los sectores público, 
privado y social y su interrelación en el 
quehacer económico confonnan nuestro 
sistema de econonúa mixta que es 
producto del desarrollo histórico del 
pals. 

11. El nivel subdesarrollado de nuestra 
econonúa, derivado por una pane, de 
una herencia colonial y por la otra, de la 
imposición exógena del capitalismo 
determinaron el carácter de la 
participación del Estado en la 
econonúa, tanto en su época más 
"liberal" como en nuestros días. El 
Estado mexicano nació intervencionisul. 
Sin embargo, esa intervención dista 
mucho de parecerse a ta actual pues el 
Estado en ese entonces intervenía con d 
propósito de garantizar una libre 
concurrencia plena y una igualdad de 
oportunidades que permitieran la 
obtención del capital suficiente para 
financiar el desarrollo. Ese capital no 
pudo ser obtenido de inversionistas 

internos por lo que se permitió la 
entrada de capitales extranjeros que 
fomentaran el empleo y el progreso. 
Empieza así la época de los grandes 
monopolios extranjeros. Luego, el 
interés social se supedita al interés 
público con lo que se olvidan las 
ncesidades sociales de enormes masas 
marginadas y desposeidas. Predominó el 
demento econónúco sobre el social. 
Aunado a ello, una restricción de la 
democracia, produjo que en 1917 se 
gestara en nuestro pais un conflicto 
social que arras6 con las formas sociales 
pn:establccldas y generó nuevas 
concepciones de lo político, lo 
económico y lo socin.I. 

12. De manera impllcita nuestra 
constitución mexicana consagra un 
derecho al desarrollo, cuyo beneficiario 
es el pueblo de México y el principal 
obligado a satisfacer las prestaciones 
que implica este derecho es el Estado y 
d instrumento constitucional por el que 
se encauu este derecho social al 
desarrollo esta representado por el 
Sistema Nacional do Plancación 
Democrlltica. La intervención se oñenta 
hacia Wlll v<rdadera igualación y la 
plancación como el mecanismo que 
trata .:le forzar el sistema econónúco 
hacia los nuevos fines fijados al Estado. 

13. El Estado como estIUctura, como poder 
y como institución, tiene fines que 

·cumplir. Esos finca son diferentes s.:gún 
cual sean las n..,.,,;dadea del 
conglomerado social que inspira su 
organización y cual sea la filosofia 
política que le sirve de fundamento. 

14. La naturaleza de las lrcas estratégicas y 
actividades pñoritarias es polltica en 
cuanto responden a estratégias 
históricas de desarrollo y juridica en 
cuanto logran significado y eficacia en 
la nonna constitucional que tas sustenta. 
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su significado trasciende lo material, es 
deontológico. 

IS. El contenido de las áreas estratégicas y 
actividades prioritarias queda sujeto a la 
acción del tiempo y a las modalidades 
del espacio como categorías 
condicionantes, es por ello que el 
concepto no ha rebasado los límites de 
lo pollttco como criterios de su 
aplicación. 

16. La clasificación constitucional de las 
áreas estratégicas y actividades 
prioritarias e implicitamente en no 
estrátegicas y no prioritarias liquida el 
criterio de la subsidiariedad irrestricta 
de la empresa pública. Da pie para que 
el Estado racionalice su sector 
paraestatal a.fin de sanear sus finanzas y 
active la energía productiva de la 
sociedad civil. 

17. Las áreas estratégicas se gestan en una 
lucha de alcances históricos cuyo 
objetivo último es llegar a liquidar la 
dependencia estructural y alcanzar la 
hl>eración nacional, que sólo podrá ser 
exitosa con la denonada participación 
de las masas del pueblo y que tiene que 
librarse no sólo contra las empresas 
monopolistas extranjeras y las 

- nacionales asociadas a éstas, sino 
elevarse a las instancias ideológica y 
política. 

18. Existe una correlación entre las 
estrategias de desarrollo que mejor 
convengan a una sociedad y las 
condiciones de ésta. Sociedades dotadas 
de enonnes capacidades de 
autorreguJaci6n, por acuerdos 
racionales entre las personas, como 
ciudadanos y agentes económicos, 
dentro de sistemas institucionales 
confiables y estables pueden adoptar 
filvorablemente estrategias en extremo 
liberales. Sociedades con características 
opuestas necesitan de mucho mayor 

intervención regulatoria y promociona! 
del Estado. Sociedades con alto indice 
de alfabetización tienden a ser más 
autorreguJables que aquellas con mucha 
población y bajo nivel educativo. 

19. La constitución es un programa social, 
contiene un proyecto de sociedad. 

20. México cuenta con un sistema 
democrático, plural en lo politico y 
mixto en lo económico. 

21. La rectoña estatal se fortalece no como 
posible presencia gubernamental, sino al 
contrario, por la capacidad que esta 
instancia genere en el sentido de 
provocar una conducción indirecta, 
sobCJ ana. autónoma y nacional, cada vez 
más enriquecida por el flujo de acciones 
sociales. En este sentido la rectorla 
estatal propuesta para nuestro paJs 
tendrá el parámetro de su éxito en las 
manifestaciones de acuerdos que 
ayuden a consolidar la voluntad 
nacional y no necesariament en el 
fort.!!.lecimiento de Ja acción 
gubernamental 

22. México se ha inscrito vigorosamente 
dentro de Ja tendencia contemporánea 
de cambio y transfonnación. El Estado 
encuentra su reforma en la figura de la 
modernización de las estructuras 
políticas, económicas y sociales, 
coherentes con las demandas y las 
necesidades de Ja sociedad civil que 
reclama nuevos espacios de 
participación pUblica. Este cambio 
transcurre dentro del marco de nuestro 
Estado que por sus raíces históricas es 
un Estado Nacional, Democrático y 
Social de Derecho. 

23. La refonna de Estado se propone tres 
objetivos fundamentaJes: la renovación 
de las estructuras politicas y sociales, la 
renovación de los medios, fonnas y 
fines económicos y la renovación de la 
técnica y métodos de la democracia 
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liberal., es decir. transformaciones de 
fondo en la estructura y organización 
po1itica del Estado, cambios radicales 
en el sentido y la orientación de las 
economías públicas y renovación de los 
mecanismos que encauzan la capacidad 
de respuesta de las instituciones para 
satisfacer las demandas sociales. 

24. El proceso de refonna del Estado es 
simultáneamente una reactualización de 
los conceptos tradicionales de 
soberania. autonomía. democracia, 
interés social y supremacía del estado 
nacional. 

25. La soberania capacita al Estado para 
regir sobre la actividad económi~ pero 
también supone que el Estado responde 
a una Nación con carácter y necesidades 
especificas. Las necesidades de su 
población se ven profundamente 
determinadas por prioridades y 
estrategias que buscan, en el fondo, 
reafinnar el nacionalismo y la soberania. 

26. Las áreas estrategicas no son factores 
económicos triviales. Su naturaleza las 
sitúa mucho más allá de las estrechas 
finalidades económicas: son simbólicas, 
su índole emocional modela la manera 
de ser y sentir de la gente y así, no sólo 
plasman la demanda económica en 
fonnas particulares, sino que también 
concretizan,, materializan, un profundo 
sentir patriótico y nacionalista. De ahi, 
que con frecuencia sean utilizadas como 
cslogans politices. 

27. La naturaleza de la competencia polltica 
·que descanza en el voto de una masa 
cada vez más voluble-- asegura que los 
partidos políticos estcn sometidos a una 
escalada continua de demandas que, una 
vez prometida su satisfacción. ejercen 
gran presión sobre la administración en 
tumo. El Estado satisface esas 
demandas a través de la asunción· de 
responsabilidades cada vez. mayores, de 

las que, una vez aceptadas, es dific\ 
desembarazarse. Ello provoca que todo 
gobierno se juzgue por sus 
conciudadanos según la cohc;rencia 
entre los compromisos y los logros. 

28. La filosofia política que sirve de 
fundamento para la reforma del nuestro 
Estado ha sido definida por la 
administración en tumo corno un 
Liberalismo Social. Por medio de esta 
filosofia, se busca un nuevo modelo de 
crecimiento q uc sea capaz de armonizar 
los requerimientos de productividad y 
eficiencia con los de bienestar social. 

29. El Liberalismo social considera al gasto 
social como un incentivo, como una 
transferencia productiva que pennita 
movilizar el potencial humano 
mnrginado incorporándolo al proceso 
de modernización. Entiende que Ja 
justicia no es repartir subsidios 
indiscriminadamente o auspiciar 
consumos improductivos. Pone más 
énfasis en la eficacia de la atención 
social y en la rehabilitación de la 
productividad. 

30. Se basa en un quehacer solidario que no 
se limita a la relación gobierno-sociedad 
sino que en su connotación más amplia 
la solidaridad se extiende hacia una 
articulación de propósitos productivos y 
de beneficio mutuo de los 
conglomerados sociales involucrados 
(empresarios, obreros, campesinos). 
Reconoce la potencialidad de los grupos 
sociales para involucrarse en las tareas 
sociales y económicas como 
protagonistas y no como sujetos pasivos 
de la acción del gobierno. 

31. Asi, el reto de construir la modernidad 
mexicana consiste en edlticar la versión 
propia y contemporánea de una 
sociedad justa, fundada 
simultáneamente en una economla de 
mercado, en un sistema politico 
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democrático y en una cultura plural. El 
proyecto de la modernidad mexicana 
esta cimentado en la identidad histórica 
cultural que define a nuestra nación. se 
despliega en el espacio de la soberanía 
politica que se manifiesta en el Estado 
mexicano y se apoya en la escala de 
valores consagrada en la constitución de 
1917. Para la modernidad mexicana Ja 
equidad y la justicia son tos valores 
fundamentales de una sociedad que 
aspira a vivir y a desarrollarse en un 
marco de libertad y competencia. 
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CUADRO 5.5.1PRONACIFE1984-1988. 

POLITICA INDICATIVA DE PARTICIPACION DE LOS AGENTES ECONOMlCOS. 

BIENES DE CONSUMO 

RAMAS E.PUB. E. PRIVADANAC. !E. SECTOR E. CONPART. 
G M p !SOCIAL. DEINV.EXT. 

CARNES Y LAC. CC' R R 1 R 1 

PREP. DE NR R R R R 1 
FRUTAS Y LEG. 

MOLIENDA DE ce R R 1 R NR 
TRIGO. 

MOLIENDA DE ce' R R 1 R NR 
!NIXTAMAL 

BENEFICIO Y ce R R 1 R l 
!MOL. DE CAFE 

AZUCAR ce R l NR 1 NR 

ACEITES Y ce R R NR 1 NR 
GRASASCOM. 

ALIMENTOS ce R R 1 R NR 
!PARA ANIMALES 

PREP. Y ENVASE ce 1 1 1 1 1 
DE PESCADOS Y 
MARISCOS 

OTROSPROD. ce 1 1 1 1 1 
ALIMENTICIOS 

BEB. ALCOHOL. NR 1 1 1 NR NR 

CERVEZA Y NR R 1 NR NR NR 
MALTA 

REFRESCOS NR 1 1 NR NR NR 

TABACO ce R R 1 NR NR 
HILADOS Y NR R 1 1 1 1 
TEIIDOS DE FIB. 
BLANDAS 

HIL. Y TEJIDOS ce R 1 1 1 1 
DEFIBDURAS 

OTRAS IND. TEX NR 1 R R R NR 

VESTIDO NR R R R R NR 



CUADRO 5.5.I PRONACIFE 1984-1988. 

RAMAS E.PUB. E. PRIVADANAC. le.SECTOR E. CONPART. 
G M p lsOC!AL. DEINV. EXT. 

CUERO Y NR l R R R NR 
CALZADO 

OTROS NR R R l R l 
PRODUCTOS DE 
MADERA Y 
CORCHO 

MEDICAMENTOS ce R R R 1 l 

JABONES Y CC' R R NR NR l 
COSMETICOS 

MUEBLES MET. NR R R NR l NR 

IELECTRODOM. ce R R NR 1 ¡ 

ELECTRO NI CA NR R R R NR R 
DE CONSUMO 

EQUIPOS Y NR R R R NR 1 
APARATOS ELEC 

VEIIlCULOS Y NR 1 NR NR NR 1 
AUTOMPARA 
TRANSPORTE DE 
!MENOS DE 10 P. 

BIENES DE CAPITAL. 

PRODUC. ce IR R l ¡ NR 
IMETALICOS EST. 

OTROS PRODUC. cc12 R R l l NR 
METALICOS 

[MAQUINARIA Y ce R R F NR R 
EQUIPO NO ELEC 

MAQ. Y AP. ELEC. ce R R F NR R 

EQUIPOS DE ce IR R F NR R 
ELEC. PROF. 

TRACTORES ce IR NR NR NR l 

CARROCERIAS NR R. R R 1 l 

AUTOPARTES CPu R. R F l l 

CARROCERIAS Y CP R R F l l 
PARTES DE TRAC 



CUADRO 5.5.1PRONAC!FE1984-1988. 

EQUIPO Y MAT. CP 1 l l R l 
DE TRANSPORTE 

OTRASIND. NR 1 l 1 1 
MANUFAC. 

INSUMOS DE AMPLIA DIFUSION 

MIELES ce IR 1 NR 1 NR ~ INCRIST ALIZAB. 

ASERRADEROS, ce IR R l R l 
TRIPLAYYTAB. 

CELULOSA ce R 1 NR NR 1 

PAPEL Y CART01' ce IR 1 m NR 1 

IMPRENTAS Y ce R R R NR 
EDITORIALES 

PETROLEO Y E - - .... 
DER. 

PETROQUIMICA E - - --
BASICA 

QUIMBASICA ce R NR NR NR l 

ABONOS Y FERT. CP NR NR NR l 

RESINAS S!NT. Y ccio R NR m NR 1 
1 

FIBART!F. 

FARMACOQUIM. ce IR R R R 1 

OTROSQUIM. cc11 IR R R 1 

..___ 
PROD. DE HULE 

NR 

NR ~ R NR 1 

PLASTICOS NR ~ R R 1 l 

VIDRIO NR IR R 1 NR 1 

CEMENTO NR IR NR m NR 1 

PROD. A BASE' DE NR IR R R R 1 
MIN. NO METAL. 

IND. BASICAS DE CP IR 1 NR NR NR 
HIERRO YAC. 

IND. BASICAS DE CP IR R NR 1 1 
MET. NOFER. 



CUADRO 5.5. l PRONACIFE 1984-1988. 

SIMBOLOGIA. 

1.-E= EXCLUSIVO, 2 . ..CC= AREA DE CONCURRENCIA COMPLEMENTARIA; 3 . .CP= ARF.A DE CONCURRENCIA 
PRIORITARIA; 4.-R= RECOMENDABLE~ S.-1= lNOlSTINTO", 6.-NR= NO RECOMENDADLE ~ .--"' PROIIlBIOO. 

1..1.A EXCLUSIVIDAD DE LA PARTICIPACION DEL ESTAOO SE DETERMINA POR EL CARAC'lER ESTRATEGICO 
QUE REVJSTEN CIERTAS RAMAS INDUSTRIALES, Y ESTA REGIDA POR l.A CONSTITUCION MEXICANA. 
2.-RAMAS QUE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO DESARROLU\R.t\N EN EL MARCO DE LAS LIDES FUERZ.t\S 
DEL MERCADO. SOLO EN EL CASO QUE TAL DESARROU.O NO SEA SUFICIENTE PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE nrrERES PUBLICO, EL ESTAOO PARTICIPARA: PRIMERO MEDIANffi INTERVENCION INDIRECT1\ 
CON POLITICAS DE FOfo.íENTO, PROTECCION Y REOl.JLA.CJON; POSlERRlORMENIB. SI FUERA NECESAlUO, 
DIRECTAMENIE A TRA VES DE LA EMPRESA runLlcA. 
3.-SON AQUELI.AS RAMAS QUE POR SU IMPORTANCIA ESmATEGICA PARA EL DESARROU.O DE LA 
ECONOMIA NACIONAL Y PüR UN REQUISITO DE INVERSfON, TIEMPO DE MADURACION O POR UTILI7..AR 
TECNOLOGIAS NUEVAS O DE PUNTA, JUS11FICAN L/\ CONCURRENCIA DE LA EMPRESA PUBUC'A EL OBJET< l 
DE SU PARTIClPACION NOES COMPETIR CON LOS SECTOR.ES SOCW. Y PRJVADO, SINO EL DE SERVIR COMO 
PROMOTOR DEL DESARROUO INDUSTRIAL 
4.-LA PARTICIPACION ES RECOMENDABLE EN AQUELL\S RAMAS EN QUE SE CONSIDERA QUE EL AGENTE 
MENCIONADO ES EL MAS ADECUAOO PARA DESARROLUJU.AS, DADAS SUS CARACTERISTICAS 
TECNOLOOICAS. 
S.·LA l'ARTICIPACION INDISTINTA SE REFIERE, COMO SU NOMBRE INDICA, A RAMAS DONDE UNO O MAS 
A08'CTCS PUEDEN PARTICIPAR EN FUNCION DE SUS ODJh-OVOS E INTERESES. 
6.-NO SE RECOMIENDA 1..A PARTICWACION DE LOS AGENTES EN AQUELLAS RAMAS QUE NO TENGAN LA 
CAPACIDAD DE DESARROLI.AIUJ\S ADECUADAMENTE. EN EL CASO DE LA INVERSION EXTitANIERA EL 
TER.MINO ES AUCADO CUANDO SF DUSCA QUE CIERTAS RAMAS INDUSTIUALES SEAN A TENDIDAS 
PRIMORDIALMENTE POR LA EMPRESA NACIONAL. 
7.-SE RECOMIENDA LA PARTICIPACION DE U\ EMPRESA PUDUCA SOLAMEtfffi EN l.A PRODUCCION DE 
LACTE OS. EN l.A DE CARNES ES NO RECOMENDAIJLE. 
8.-SE RECOMIENDA LA PARTICJPACION DE U\ EMPRESA PUB1.lCA SOl.J\MEN'ffi EN l.J\ MOLIENDA DE 
NIXTAMAL. 
9.-SE RECOMIENDA l.A PARTICWACIOU DE LA EMPRESA PUBLICA SOLAMENTE EN LA PROOUCCION DE 
JABONES DhTI.RGENTES. EN LA PRODUCCION DE COSMF.J1COS NO ES RECOMENDABLE. 
JO.-SE RECOMIENDA l.A PARTICWACION DE LA E. P. SOLAMENTE EN lA PRODUCCION DE RESINAS 
SINTETICAS. 
11.-SE RECOMIENDA LA PARTICIPACION DE U\. E. P. EN U\ PRODUCCION DE JILAGUICillAS, EXPLOSIVOS E 
INSECTICIDAS. EN LAS DEMAS ACTIVIDADES DE ESTA RAMA NO F.S RECOMENDABLE 
12.-SE RECOMIENDA LA PARTICIPACION DE U\. E. P. SOLAMENTE EN FUNDICION Y MOLDES DE PIEZAS 
METAUCAS Y EN ARMAS Y MUNICIONES. EN LAS DEMAS ACTIVIDADE.s DE ESTA RAMA NO ES 
RECOMENDABLE. 
13.-SE RECOMIENDA LA PARTICIPACION DE LA JlP. SOLAMENTE EN l.A PRODUCCION DE MOTORES DIESEL 

PARA AUTOBUSES Y CAMIONES. EN lAS DEMAS ACTIVIDADES DE ESTA RAMA NO ES RECOMENDABLE. 



PATRON DE ESPECIALIZACION DEL SECTOR INDUSTRIAL 1984-1990. 

BIENES DE CONSUMO 

RAMAS SIE SIEX SESI 

CARNES Y LAC. * 
PREP.DE * * FRUTAS Y LEG. 
MOLIENDA DE * TRIGO. 

MOLIENDA DE * NIXTAMAL 

BENEFICIO Y * * MOL.DECAFE 

AZUCAR * * 
ACEITES Y * GRASASCOM. 

ALIMENTOS * PARA ANIMALES 

PREP. Y ENVASE * * DE PESCADOS Y 
MARISCOS 

OTROSPROD. * ALIMENTICIOS 

BEB. ALCOHOL. * * 
CERVEZA Y * * MALTA 

REFRESCOS * 
TABACO * * 
HILADOS Y * * TEJIDOS DE FIB. 
BLANDAS 

HIL. Y TEJIDOS * * DEFIBDURAS 

OTRAS IND. TEX. * 
VESTIDO * * 



RAMAS SIE SIEX SESI 

CUERO Y * * CALZADO 

OTROS * PRODUCTOS DE 
MADERA Y 
CORCHO 

MEDICAMENTOS * * 
JABONES Y * COSMETICOS 

MUEBLES MET. * 
ELECTRO DOM. * 
ELECTRO NI CA 
DE CONSUMO 

EQUIPOS Y * APARA TOS ELEC 

VEHICULOS Y * AUTOMPARA 
TRANSPORTE DE 
MENOS DE 10 P. 

BIENES DE CAPITAL. 

PRODUC. * * METALICOS EST. 

OTROS PRODUC. * METALICOS 

!MAQUINARIA Y 
!EQUIPO NO ELEC * 
IMAQ. Y AP. ELEC. * 
EQUIPOS DE * ELEC.PROF. 

TRACTORES * 
CARROCERIAS * * 
AUTOPARTES * * 



CARROCERIAS Y "' PARTES DE TRAC 

EQUIPOYMAT. * DE TRANSPORTE 

OTRASIND. * MANUFAC. 

INSUMOS DE AMPLIA DIFUSION 

MIELES * * !NCRIST ALIZAB. 

ASERRADEROS, * * TRIPLA Y Y T AB. 

CELULOSA * 
PAPEL Y CARTOI' * 
IMPRENTAS Y * EDITORIALES 

PETROLEO Y * * DER. 

PETROQUIMICA * * BASICA 

QUIMBASICA * * 
ABONOS Y FERT. .. * 
RESINAS S!NT. Y * .. 
FIB ARTIF. 

FARMACOQUIM. * 
OTROSQUIM. * 
PROD. DE HULE * .. 
PLASTICOS * 
VIDRIO * * 
CEMENTO .. .. 
PROD. A BASE DE * MIN. NO METAL. 

IND. BASICAS DE .. .. 
!IlERRO Y AC. 



¡IND. BASICAS DE 1 
MET.NOFER. 

SIMBO LOGIA: 

* 

SIE= SECTOR INDUSTRIAL ENDOGENO. 
SIEX= SECTOR INDUSTRIAL EXPORTADOR. 
SES!= SECTOR INDUSTRIAL SUSTITUTIVO DE IMPORTACIONES. 



CUADRO 5.1.1PRONACIFE1984-1988. 

PATRON DE ESPECIALIZACION DEL SECTOR INDUSTRIAL 1984. 

BIENES DE CONSUMO 

RAMAS SIE SIEX SES! NIVEL DE 
PRIORIDAD 

CARNES Y LAC. * 11 

PREP.DE * * 1 
FRUTAS YLEG. 

MOLIENDA DE * II 
TRIGO. 

MOLIENDA DE * 11 
[NIXTAMAL 
IBENEFICIO Y * * 1 
MOL.DECAFE 

IAZUCAR * 11 

ACEITES Y * 1 
GRASASCOM. 

ALIMENTOS * 1 
PARA ANIMALES 

PREP. Y ENVASE * * 1 
DE PESCADOS Y 
MARISCOS 

OTROSPROD. * 1 
ALIMENTICIOS 

BEB. ALCOHOL. * 1 

CERVEZA Y * 1 
MALTA 

REFRESCOS * 1 

TABACO * * 1 

HILADOS Y * * II 
TEJIDOS DE FIB. 
BLANDAS 

HIL. Y TEJIDOS * * 1 
DEFIBDURAS 

OTRAS IND. TEX. * 1 



CUADRO 5.1.1PRONAC!FE1984-1988. 

RAMAS S!E SIEX SES! NIVEL DE 
PRIORIDAD 

1 

VESTIDO * * 1 

CUERO Y * * 1 
CALZADO 

OTROS * 1 
PRODUCTOS DE 
MADERA Y 
CORCHO 

MEDICAMENTOS * 11 

JABONES Y * 1 
COSMETICOS 

MUEBLES MET. * 1 

ELECTRO DOM. * 1 

ELECTRONICA * 1 
DE CONSUMO 

EQUIPOS Y * 1 
APARATOS ELEC 

VEHICULOSY * 1 
AUTOMPARA 
TRANSPORTE DE 
MENOS DE lO P. 

BIENES DE CAPITAL. 

PRODUC. • 1 
METALICOS EST. 

OTROS PRODUC. * 1 
METALICOS 

IMAQU!NARIAY * 1 
EQUIPO NO ELEC 

MAQ. Y AP. ELEC. * 1 

EQUIPOS DE * 1 
ELEC. PROF. 

TRACTORES * 11 

CARROCER!AS * 1 



CUADRO 5.1.1PRONACIFE1984-1988. 

AUTOPARTES * * 11 

CARROCERIAS Y * 11 
PARTES DE TRAC 

EQUJPOYMAT. * 11 
DE TRANSPORTE 

OTRASIND. * 1 
MANUFAC. 

INSUMOS DE A!llPLIA DIFUSION 

MIELES * * 1 
INCRIST ALIZAB. 

ASERRADEROS, * 1 
TRIPLAYYTAB. 

CELULOSA * 1 

PAPEL Y CARTON * 11 

IMPRENTAS Y * 1 
IEDITORIALES 

!PETROLEO Y * u 
DER. 

PETROQUIMJCA * 11 
BASICA 

QUIMBASICA • 1 

ABONOS Y FERT. • 11 

RESINAS SINT. Y • 1 
FIB ARTIF. 

FARMACOQUIM. • 11 

OTROS QUIM. • 1 

PROD. DE IflJLE • 1 

PLASTICOS • 1 

VIDRIO • * 1 

CEMENTO * 1 

PROD. A BASE DE * 1 
MIN. NO METAL. 



CUADRO 5.1.1PRONACIFE1984-1988. 

IND. BASICAS DE * 1 
HIERROY AC. 

IND. BASICAS DE * 1 
IMET. NO FER. 



IMPORTANCIA DEL SECTOR 
PUBLICO EN EL MUNDO 1980 

indice de influencia estatal 

E.U.A 
Japon. 

Can ad a. 
Corea del Sur. 

Belgica. 
Australia. 

R.F.A 
Espana. 

Suiza. 
Holanda. 

Suecia. 
Brasil. 

Francia. 
Italia. 

Inglaterra. 
Mexico 

India. 

Centro de Observacion y Prospectivas Soc 

o 20 40 60 80 100 



ENEAGIA 

ELECTRICIDAD 

GAS 

PETROLEO 

CAR BON 

COPS 

SECTOR PUBLICO 
SECTORES INVOLUCRADOS EN 1980 

TRAUSPOATES 

FERROCARRILES 

LINEAS 
A E REAS 

SECTOR 
PUBLICO 
MUNDIAL 

COMUNICACIONES 

CORREOS 

TELECOMUNICACIONES 

IND 
SASICAS 

SIDERURGIA 

ASTILLEROS 

AUTOMOTRIZ 



1200 

1000 

800 

600 

400 

EVOLUCION ANUAL DEL 
SECTOR PARAESTATAL 1982-1992 

2001~' ~ ~·- '~ 0 ~ • 7 / , )) , 7 / 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

- DESCENTRALIZADO~ P. MAYORITARIA CJ F. PUBLICOS 

- P. MINORITARIA EJ TOTAL 

Hasta octubre de 1992 



PERSONAL OCUPADO SEGUN 
ACTIVIDADES ECONOMICAS 1980/1983 

AGRICULTURA 

EX. PETROLEO Y GAS 

AZUCAR 

HIERRO Y ACERO 

AUTOMOTRIZ 

ELECTRICIDAD [ 
CONSTRUCCION c~~-~l 

COMERCIO 1 

TURISMO 

TRANSPORTE u 

ADMIN. P. E l 
HILADOS Y TEJIDOS 

o 2 
Millions 

-1983 

fuente cuenta p. 1985 

3 4 5 



PRODUCCION TOTAL DE 
ENERGIA 1990 

HIDROCARBUROS 90% 

HIDRO Y GEOENERGIA 

BIOMASA 5% 
CARBON 2% 

la energla nuclear contribuyo con un 0.940'.lí 

Fuente SEMIP Balance Nacional de Energía 



Reservas probadas de petróleo 
principales paises 

millones de barriles 
300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
Arabia S. lrak E.A.U. Kuwait lnin Ven. URSS México E.U.A. 

Anuario Estadlstico PEMEX 1992 



CONSUMO FINAL ENERGETICO 
,POR SECTOR 

SEMIP 

TRANSPORTE 
07% 

AGROPECUARIO 
3% 



SEMIP 

TIPO DE ENERGETICO 
POR SECTOR 1990 

LEÑA 43% 

KEROSINAS 2% 
Tf GAS 4% 

COMBUSTOLEO 5% 

RESIDENCIAL 

1D 
INCLUYE COllBl.CIO Y SERVICIO PUBLICO 

GAS LICUADO 3 
DIESEL 26% 
COMBUSTOLEO 

GASOLINAS 64% 

KEROSINAS 5% 

•LA ELECTRICIDAD SOLO llP&BSENTO EL O.l,. 



50 

40 

30 

20 

10 

o 

Proyecciones del Balance 
energetico mundial 1982-2000 

petroleo carbon Gas natural nuclear hldroenergla • 

- 19a2 ~ 1990 D 2000 

World Energy Outlook 



. contribucion petrolera a los 
ingresos presupuestales 

50%r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

40% 

30% 

20% 

10%--

0%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1978 1980 1982 1984 1988 1990 

-series 1 



Elaboración de productos 
petroquí micos 

miles de ton. 
12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

10 

8 

6 

4 

2 

Q'--~-'-~-'-~--'-~~-'---~-'-~-'-~---'~~-'-~-'-~--' 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Anuario eatadlatlco PEMEX 1992 

- BAsicos -l- Secundarios. h 



·GENERACION Y VENTA DE 
ENERGIA ELECTRICA 1970-1983 

Gigawats hora. 
80 -, --- - -- -- -- --- - ---

'" ----~~~~ 
-~~::' 

-r---

40 

20 

o + ----,-,---~-~-~--~-
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

- - GENERACION -1- VENTA 

fuente SPP. 
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Longitud de vías férreas 
y carreteras. 

kilómetros 
250-~~~~~~~--~~~ ·~ 

200-

150 

100 

50 

o.;===---.-~,----.~--r~--.-~~~~~~~~~~--.~-i 

1930 1940 1950 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 .... -- ferrocarriles -+- carreteras 

fuente SPP 1979. 



Indicadores del Transporte 
Ferroviario Nacional. 

miles de millones 

30 
20 
10 
olL/ //, /// / 

1970 

• lng. por pasaje 

• carga comercial 

SPP 1980 

1972 1974 

~ ing. por fletes 

D fletes 

1976 

D pasajeros 



% 

EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL 1973-1993 
GASTO SOCIAL/GASTO PROGRAMABLE 

60 ---

50-

40 

30 

20 

10 

o 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

- social/programable 

fuente Cuenta P. y PEF 1993 



EROGACIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
ENTIDADES PARAESTATALES 1993 

fuente LE 1993. 

CFE 18% 

IMSS.31% 

Total:N$ 94,777,380,000 

CONASUPO 8% 

FNM 5% 

OTROS 6% 
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EROGACIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
ENTIDADES PARAESTATALES 1993 

Blllions ~ 

FNM CONASUPO CFE PEMEX ISSTE IMSS OTROS 
totah NS 94,777,380,000 

fuente LE 1993. 
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