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INTROOUCCION 

El presente trabajo, no tiene como finalidad establecer -

base alguna simple y llanamente, es un breve estudio de lo que 

es el acaparamiento de los bienes que afecta, a la mayorfa de

la población, y que se d• por una conducta voraz de los come~ 

ciantes o particulares; la administración pública se ha encar

gado dentro de los lineamientos que dicta el Gobierno Federal, 

de establecer los criterios, conductas, lineamientos, formas -

de terminar con las conductao lesivas que daílan la economfa de 

los particulares, y del pueblo en general, a través de las sa.!)_ 

cfones que establecen las distintas disposiciones legales para 

acabar con estas nocivas pr~cticas. 

Por ello el interés de elaborar el presente trabajo, que

nos permita vislumbr•r una realidad concreta y una solución -

m&s expedita y real al problema planteado a través del contenJ. 

do de este trabajo. 
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1.-

CAPITULO PRIMERO 

CONCEPTOS GENERALES 

QUE ES LA RIQUEZA NACIONAL. ( ART. 27 CONSTITUCIONAL) 

La riqueza, es un conjunto de bienes que constituyen el -

patrimonio de un individuo, por lo que riqueza nacio~al la de

finiremos que es un conjunto de bienes que constituyen el pa-

trimonio de un pueblo, sociedad y que tambi~n sirven para sa-

tisfacer las nece~idades de!consumo de ~ste; resumiendo la ri

queza nacional, es el conjunto de bienes que pertenecen a una

nac16n, o que son propios a un conjunto de hombres del mismo -

origen étnico, que tiene una tradici6n e idioma común, que vi

ve sobre determinado territorio. 

La riqueza nacional, se regula en_ nuestro sistema jurfdi

co principalmente por los artfculos 27, 42, 43 y 48 de la Con~ 

tltuci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, asf como -

por la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Oia-

rio Oficial de la federaci6n, el dla 8 de enero de 1982. El

·•rtfculo 27 Constitucional es uno de los preceptos morales de

la Constituci6n de 1917, que junto con el articulo 123, confo~ 

man las bases fundamentales sobre las quP. descansan nuestro -

Constitucionalismo social, y que constituyen los datos esenci~ 



que apuntan la originalidad del Código Pol!tico de Querétaro.-

Y es de hacer notar que uno de los bienes sobre 1 os 

que habla el articulo 27 Constitucional, y que es la piedra 

angular sobre la cual se edifica todo el régimen de propiedad

de la tierra, se considera que la nación mexicana al independJ. 

zar:;e de España, se subrogó en los derechos de propiedad abs.!!_ 

Juta, que tuvo la Corona Española, otros dicen que la prople-

originaria de la que habla el primer pfrrafo del artículo 27 -

significa la pertenencia del territorio nacional, a la entidad 

estatal, ésta de una u otra manera significa según los artfcu 00 

los 27, 42, 43, y 48 de la Constitución, que la propiedad de -

las tierras y aguas corresponde originariamente a la nación, -

y recordando que nación, es conjunto o agrupación de hombres -

del mismo origen étnico, que tiene una tradición e idioma co-

mOn que viven sobre determinado territorio, y que ha sido su -

voluntad institti1rse en un estado donde el poder reside en el

pueblo, considerando que el poder ejecutivo dimana de una per

sona que es el presidente de la RepOblica, y sujeto a la Carta 

Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos -

Mexicanos, por lo que política se considera el ejercicio indi

vidual de personas que tienen un arte y que trazan planteamien 

tos para alcanzar un fin determinado, resumiendo política es -

un arte de gobernar a los pueblos y proporcionarles las leyes

necesarias para tal fin. 



11.- CIRCULACION ECONOMICA, COMERCIO, CONSUMO, DJSTRIBUCJON 

Y PRODUCCION. 

La circulación económica, es la actividad económica mode~ 

na, estS basada en una serie de múltiples y variados intercam

bios de bienes y servicios entre los distintos grupos que com-

ponen la sociedad. En tiempos primitivos, por el oontrario -

no existfa pr&cticamente ningún intercambio de mercanclas y 

productos mediante las transacciones del mercado, pues los i~ 

dividuos, a menudo producfan directamente lo que necesitaban -

para su propio consumo. Se trataba, pues, de una actividad -

econ6mlca individual en la que la interrelación entre sujeto -

o grupo de sujetos era prScticamente nula en la situación y a~ 

tlvldad de otros sujetos, fuera de la propia comunidad en que

aquel vivla. 

A medida que el hombre fue elevando su nivel cultural y -

se convirti6 en un ser social en el sentido mSs amplio, aque-

lla actividad econ6mica individual dló paso a unas relaciones 

colectivas, que se fueron desarrollando y multiplicando en el

transcurso del tiempo hasta la sltuacl6n presente, caracteriz~ 

da por múltiples transacciones econ6mlcas en todos los nivele~ 

La d1vlsl6n del trabajo y la cspcclallzacf6n fueron una -

c~nsecuencfa y una causa, a la vez 1 de1 aludido cambio de la -

actividad econ6mlca. Cada individuo empezó a dedicarse a - -

aquella actividad para la que, en principio, estaba mejor dot~ 
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do y en la que pod!a obtener un mayor rendimiento econ6mico, -

La consecuencia de ~sta evoluci6n ha sido la separaci6n de los 

sujetos en dos grandes grupos• Productores y Consumidores, -

entre los cuales se intercambian una serie de bienes y servi-

cios sobre los que se ba~an la actividad econ6mica. La dife

rencia de ambos grupos de sujétos, en cuando a la actividad -

que realizan, es clara, pues mientras que los productores tra

tan de obtener un m~ximo beneficio mediante la transformaci6n

y conbinaci6n de los bienes y servicios prestados por los di~ 

tintos factores de la producc16n, los consumidores tienen como 

fin principal conseguir el mhimo bienestar individual, a tra

v@s del consumo de los productos que le son más necesarios. 

Existe pues, en esta primera aproximación a la realidad, .. 

un intercambio de bienes y servicios entre prcductores y cons~ 

mfdores que constituyen la circulaci6n real. Ahora ~len es

precfso destacar que frente a la economta moderna es de car~c

ter monetario, pues las transacciones aludidas no se realizan

con el cambio de una cosa por otra, sino por una contrapart1da 

dineraria, que consiste en la remuneraéf6n o pago de los bie-

nes y servicios y de circulaci6n econ6mica, y qu~ es tambifin • 

una consecuencia de la dfv1si6n d~l trabajo y la espec1a11za-

c16n de los sujetos y, su existencia, es necesaria para poder 

realizar las múltiples transacciones que diariamente se produ

cen en la realidad. 

El tercer grupo es el sector públ leo, cuyo objetivo o --
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participación en la actividad económica, se centra, te6ricamo.!). 

te en el logro del máximo bienestar colectivo, muchas veces -

contrario a la finalidad que siguen los productores y consuml 

dores, considerados individualmente. La creciente interven--

ci6n del Sector Público, en la actividad económica es un hecho 

notorio, aún en !~uellos,pafses qu~ se caracterizan por una 

economta liberal, y su ~ustificacÍ6n b&sica se encuentra en la 

búsqueda del desarrollo económico de la colectividad en su CD.!). 

Junto, pues por sus caractertsticas y fines es el grupo o suJ~ 

to m&s idóneo para alcanzar tal fin. 

Aunque los tres· factores anali2ados hasta aqul constitu-

yen los grupos b&sicos en la actividad económica, es preciso -

anadir un cuarto ~ector, pues otra importante caracterlstica -

de la econOmfa moderna, consiste en las transacciones no se -

realizan sólo entie las empresas, economtas domésticas, y sec

tor público de una comunidad, sino también con los grupos o -

sectores de otras comunidades o paises, si englobamos al con-

Junto de estos últimos en un sólo grupo, tendremos el denomin~ 

do sector exterior, con lo que se completa el cuadro bSsico -

de los grupos de sujetos o sectores fundamentales en la econo

m!a moderna. 

La inclusión del sector exterior resulta lmpresindible -

paro tener una visión real de las transacciones de la realidad 

económica, pues teniendo en cuenta la organización de la econ~ 

mla móderna, hoy no se concibe ningún país aislado del exte---



rior. Aún los pafses con mayor nivel económico y con grandes 

riquezas natu~ales no pueden estar al margen de las relacio1tes 

comerciales y financieras con otras naciones, pues ya sea en -

su actividad productiva o en el consumo, dependen del abastccl 

miento de materias primas o productos procedentes del exterior. 

Es evidente que la dlvlsl6n de lá economía en sectores --

puede ampliarse aún m~s. Por ejemplo el sector de las empre-

sas comprende muchos elementos no semejantes; el agricultor -

obra de manera muy distinta al como actúa el Industrial, y el

Comerciante al detalle.!Jlfiere mucho en su comportamiento de cual-

quiera de esos dos, También hay muchas clases de organlzaci~ 

nes materiales, niveles tecnol6gicos y mercados, asf como los

servicios públicos que constituyen un distinto tipo de empre-

sas, regidas por otra clase de fuerzas; indudablem~nte, las dl 
ferentes empresas y dependencias gubernamentales pueden divi--

d irse de acuerdo con sus funciones. Del mismo 11oodo, e1 sec 00 -

ter de las familias puede dividirse en rural y urbano. o clasJ 

ficarse por grupos de Intereses. Por último el sector de las 

familias puede desglosarse por áreas econ6micas, grupos do s~ 

jetos o sectores o tipo de transdcciones. 

Tanto la teoría de la circulación econ6mica como las •• 

teorías riel precio o del dinero par"ecen descansar más b1en so-

bre modelos de equilibrio. Se procede, en efecto. a una divi 

si6n modelica de la actividad económica en dos mitades, coordl 

nadas más o menos a1 margen de una planiftcaci6n dirigida. 



Asf entre productores y consumidores. entre costos y prc-

cios se supone una base de equilibrio dinámico por encima de -

las vicisitudes de la competencia y de la crisis: "Se trata-

de un círculo cerrado en el que la misma cantidad de 1 fquido -

sal ida de un grifo vuelve a recuperarse por otro". (H. Rittor

shausen Wirtschaft, Ffscher Lexikon, Fischer Buecherei, Franc

fort, 1959, pág. 241) 

COMERCIO. 

l.- Etimologfa: OEl latfn commercium, derivado de merx-

cis, mercancfa. y cum. 

2.- Acepciones: En el Diccionario de Sociologfa de - -

Fairchild, se recogen las siguientes: 

!. Apl !cado a las relaciones econ6micas, el término co

mercio se refiere a las transacciones de cambio o trueque. 

Tambi~n se refiere al trato social, al intercambio de comunic!_ 

clones. 

2. Cambio de mercancfas o dinero equivalente; transac-

ciones econ6micas o comerciales dentro de un pafs (comercio i~ 

terior o nacional) o con otros pafses (comercio exterior o in

ternacional). 

l. Relaci6n interpersonal que·implica cierto grado de -

toma y daca usualmente en el supuesto de una ganancia en valo

res por ambas partes. Puede ser mental, verbal o efectiva y, 

en el uso corriente suele aplicarse a las relaciones casuales. 



En ~ste sentido se emplea siempre calificado. 

En la actividad econ6mica se quiere designar con dicho t~~ 

1nino algo más que el puro hecho de la compra o dE la venta,

emplefodose pora denominar toda clase de actos de intermedia-

ci6n que ofrezcan como resultado final el poner a disposici6n

de los demandantes .los articules producidos. 

Como caracteres tipificadorcs de la actividad comercial, -

pueden se~alarse los cuatro siguientes: 

l. Ser intermediario entre productores y consumidores. 

2. Ser intermediario mediante el cambio. 

3. El cambio a de ser habitual para que asuma el cará!O 

ter de profesionalidad, y 

4. La intenci6n del lucro. 

Varias son las formas que el comercio puede adoptar para -

su análisis según el criterio empleado a tal fin. Atendie.!!. 

do al objeto de sus operaciones, cabria establecer una tripar

tici6n distinguiendo el comercio de mercaderfas, el comercio -

de dinero y, por último el comercio de efectos, pudiendo apli

carse a cada una de ellas la diferenciac16n de comercio a1 ca~ 

tado, comercio a plazo o a t~rMino. 

Si el criterio que se adopta es el de atender a la fndole

jurfdica de las operaciones a realizar, es posible disttnguir

entre actos principales del comercio, actos auxiliares del ·co

~~rcio y actos de comercio por declaración expresa y taxativa-



de la norma jurfdica. 

Atendiendo al !mbfto geogr~fico de las operaciones que lo

constituyen, aparee~ clara la b1part1cidn entre comercio inte

rior y comercio exterior, pero bajo ambas rabricas aparecen r~ 

cogidos diferentes o importantes matices: Asf, dentro del c.2_ 

merc1o interior o puramente nacional cabe diferenciar, en ra-

z6n del corScter del establecimiento, entre el comercio perma

nente, el accidental y el tronseOnte; en razón del lugar en 

que se verifica, es posible hablar de un comercio nacional, un 

comercio regional y un comercio municipal e incluso, forzando-

1• cuesti6n, de un comercio puramente lacal. 

Si el criterio que prevalece es el relativo a la naturale

za de los medios por el c·ual se realiza el comercio, cabe ha-

blar de un comercio marftimo, un comercio terrestre realizado

• través del ferrocarril o por medio de la carretera y de un -

comercio aéreo. 

En la categorfa de comercio exterior cabe diferenciar, - -

atendiendo al objeto~ un comercio de exportaci6n y un comercio 

de importación realizando uno y otro utilizando la corretera

o el ferrocarril o sirviéndose del transporte aéreo o del - -

transporte aéreo o del transporte por v fa marftima. 

y por Oltimo, en razón del volOmcn de sus operaciones, s~ 

rfa posible establecer las categorfas del comercio al por ma

yor y comercio al detalle. 
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Una gran re1evancia corresponde, sin duda alguna, a1 11am.! 

do comercio internacional o, lo que es lo m1smo, a las relaclJ?_ 

nes econ~micas internacionales que no estan constituidas tan • 

s6lo por el cambio de mercanctas entre los diferentes pafses,

sino por el conjunto de las relaciones econ6mlcas que surgen -

entre los pueblos. Tal como señalo Haberle, "la teor1a para-

el comercio Internacional" no puede separarse del problema de

las ventajas que el mismo reporta a los pafses que la efectúan. 

"As! a lo pregunta: LComo se lleva a camb1o el interca~ 

b1o de mercanc!as y de servicios entre dos pa!scs7 se cantes-

ta: Por que lo divisi6n internacional del trabajo reporta un 

benefi el o. Y • la pregunta lCuáles serán las mercanc!as que 

exportará un pafs?: Aquellas para cuya produccl6n estará m~ 

Jor preparado 11
• 

En el sentido apuntado anteriormente, se comprende que se

util1cen diversas denominaciones, comercial y econ6mlca, para

desi9Qar algunas entidades internacionales; por ejemplo, en -

re1aci6n con la llamada Comunidad Econ6mlca Europea o Mercado-

Coman Europeo. Asf, pues, se rebasa el marco del simple - -· 

trueque de utt1idades por lo mismo, 11 en una económta de abun-

dancla, en un régimen liberal, el comercio podrfa perfectamen

te defínlrse como el proceso consistente en situar un bien de· 

seable al alcance del cliente solvente. En efecto, en una --

economfa de ~sta clase, las empresas de producci6n esUn pr_eo-

cupadas por la salida y venta de productos en ser1e. De ah! 
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las sumas a veces fabulosas que consagran a la publicidad 

(A. Birou: L~xico de Economta, Laia, Barcelona, 1973). Se 

comprende ast la importancia de la comercializaci6n del produ~ 

to en el sistema industrial: "La regulaci6n de la demanda -

total o agregada es una cuestión de suma urgencia. No sólo -

necesita la firma convencer al pOblico de que compre sus aut~ 

móv11es ••• la mSs perfecta man1pulac16n del comportamiento del

consumidor fracasar!• si hubiera una reducción drSstica del nQ 

mero de puestos de trabajo y, por tonto, de las rentas ••• la r.!'. 

gulac16n de la demanda agregada es una necesidad org&nica del-

sistema industrial. Si la demando no se regula habr6 fluctu~ 

clones imprediclbles y ciertamente grandes de la demanda y con 

ella de las ventas y de la producc16n" (J. K. Golbroin El 

Huevo Estado Industrial, Ariel Barcelona 1969, p!g. 249). 

Se requiere, pues, "abolir la incertidumbre propia - -

del mercado", programa clave de toda actividad comercia1izad2 

ra en el sistema industrial. 

La actividad comercializadoro se puede sintetizar de acuer 

do con un esquema de preguntas a las que los diferentes medios 

de 1ndagacl6n e 1nformac16n y conocimiento al servicio de la -

empresa, as! como las diversas t~cnicas para estudiar el mere~ 

do, debe de dar cumplida respuesta; tales interrogantes har!n

referencia en concreto a las siguientes problem!ticas: 

l. Producto con todas sus peculiaridades. 
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2. Clientela bajo cuya rúbrica tienen cabida desde su -

composici6n cuantitativa y su capacidad econ6mica. 

3. Distribuci6n en el miis amplio sentido del término, y, 

4.- Competencia, es decir conocimfento exacto de las ca-

racterfsticas de los rivales en el mercado. 

Al analizar éste t~rmino es muy corriente que tan s6lo se

analice la fase llamada de"reacci6n" - aproximaci6n de produc

tos a los consumidores-, fgnorando previa a ella, la de 11 estf

mulo"- transm1si6n de demanda de consumo a la produccf6n. 

CONSUMO: 

1.- Etimologla: 

me re (tomar). 

Del latln consumere, de cum (con) y su-

2.- Concepto "no es posible dar una definici6n única del

consumo, ya que de las Ciencias Sociales, pueden distinguirse, 

al menos, cuatro empleos diferentes: 

t. El consumo puede considerarse como el único fin y -

prop6sito de la producción. 

z. El término puede utilizarse con referencia a la des-

trucci6n o gasto de utilidades. 

J. De un modo más amplio, puede definirse como el uso--

de bienes y servicios. 

4. Frecuentemente, se le emplea como sinónimo de entre-

gas o bienes de consumo. (Jul ius, Gould; Diccionary of the So-

cial Sciences, The Free Press, Nueva York, 1969, pSg. 135). 
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El importante capHulo del consumo se ha enfocado de muy -

diversa forma en el marco de las Ciencias Sociales. Asl unas 

veces ha Interesado primordialmente como variable independien

te; por ejemplo, en cuanto definidor de nueva sociedad y de su 

comporto mi en to. 

Otr'os como variable dependiente; por ejemplo en relación -

con las llamadas pautas de consumo vinculadas a diversos nive

les de Ingreso, educación, etc •••• "la conslderacl6n del consu

mo como macromagnitud cuya determinación es b!sica para contr~ 

lar el clclo econ6mico dirigido) la investigación del tema, 

Bajo otra perspectiva, las leyes que determinan la distribu·-· 

clón del producto son las que determinan las pautas de consum~ 

Desde una tercera perspectiva, elconsumo desempe~a la función

de caracterizar· Íoda la sociedad" (Manuel Navarro: 11 Fautas de-

Consumo en España y diferencias regionales", en S. del Campo -

y otros: La España de los Años 70, 'Moneda y Crédito, Madrid, -

197 2. págs. 808 y 809). 

La sociedad de consumo de masas constituye para W.W. Ros-

tow, por ejemplo, el Oltimo estadio de!crecimlento económico -

(cfr. Las etapas del crecimiento econ6mlco, F.C.E., México, --

1951 ). 'Es igualmente el consumo el gran definidor de la mo-

derna sociedad industrial y del comportamiento del hombre que

• superado la escasez en la visión de Galbraith: "El indivi-

duo sirve ol sistema industrial no porque le suministre ahorro 

y el capital resultan te: Le sirve consumiendo sus productos 11 

(J. K. Galbraith: El Nuevo Estado Industrial, Ariol Barcelona 
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1967, pág. 55). 

Como indicadores de la sociedad de consumo de masas, se -

han utilizado: 

l. Que la renta nacional aumente en proporción superior 

a la poblaci6n, y 

2. Qu~ el número de familias que perciben rentas discr~ 

cionales aumente de mayor proporci6n que la renta nacional" 

(Jos~ Castillo Castillo; "lEs E~paíla sociedad de consumo de m~ 

sas?, en Anales de Sociolog!a, 1986, núm. 1, pág. 17). 

La teor!a de la sociedad de consumo de masas a implicado 

a menudo una positiva correlaci6n entre desarrollo econ6mico

e igualación progresiva del consumo y de la satisfacci6n: 
11 Sin embargo los nuevos modelos de consumo se difunden con m_! 

yor rapidez que la capacidad adquisitiva, y conforme las aspl 

raciones surgidas son socialmente reconocidas y no~ puede -

lograrse, y, por tanto se agudiza la privación relativa de d~ 

terminados núcleos de población (M. Havarro, Op. cit. p!g. 

859). 

Criticas: Es muy frecuente el ataque a la sociedad de --

consumo de masas y al modo de vida directamente vinculado a -

la misma el consumismo, recordando los efectos alfneadores de-

la nueva situación. Al respecto, se ha visto en la publfci--

dad, por ejemplo, el gran instrumento y la inst1tuci6n carac

terfstica de tal saciedad preocupada exclusivamente en vender. 
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Frecuentemente, se ha visto en la sociedad de consumo de ma-· 

sas, como en la publicidad, s61o disfunciones. Asi, "se ex! 

geran sus efectos y se le achacan males que tienen origen en-

otras partes del sistema'' (S. del Campo: Cambios Sociales 

y Formos de Vida, Ariel, Ba.rcelona, 1968, pág. 157). 

La oparici6n de la sociedad de consumo y formas consumis

tos est4 1ntimamente ligoda con la evoluci6n del capitolismo -

hacia formos neocapitalistts, En tal tránsito juego un papel 

fundamental el factor "consumo". en relac16n con los factores 

"produccl6n y distribuci6n." 

El propio consumo individual que pone en relaci6n aparents_ 

mente inmediata o los valores de uS'o con las necesidades, nos

remit.e, por una parte a las capacidades técnicas de la produc

ci6n (al nivel de las fuerzas de producción). y por otra a las 

relaciones sociales de producci6n que fióan la distribución 

de los· Ingresos (formas de la repartici6n de la plusvalla y SJ!. 

lorio). (t. Althursser "Para leer el Capital y siglo XXI, M!!. 

drid, p4g. 179. ). 

Bajo el capitalismo monopolista debido a la naturaleza de

la po11tlc~ de precios y costos de las corporaciones glgontes, 

hay una ~~i~encia fuerte y sistemática del excedente a subir

en términos absolutos y en proporci6n al producto total. Tal 

excedente puede y tiene que absorberse mediante el consumo, la 

inversi6n o el desperdicio. "Si es imposible, dentro del ma.r 

ce del. copltalismo monopolista, estimular la demanda a través-
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de la reducci6n de precios, no puede decirse 10 mismo acerca -

de otros métodos posibles. Toda corporaci6n gigante es diri

gida por la 16qica de su posición, a dedicar cada vez mSs aten 

ción y medios al esfuerzo de las ventas. la sociedad capi

tal is ta como un todo tiene todo el Interés en promover mSs -

que en restringir y controlar éste método de crear nuevos mer-

cados, y ampliar los ya existentes. El problema para el cap.!_ 

talismo monopolista no es si se estimula o n6 la demanda, debe 

hacerlo, so pena de muerte. 11 Paul A Baran y Paul M. Sweezy:• 

El capital monopoHsta, siglo XXI, 1971, pSg. 92". 

Para algunos, en Ta fase de madurez del capitalismo mono

polista, la publicidad, base del consumo, una guerra lmp1aca.--

ble en contra del ahorro y a favor del consumo. Tos medios 

principales de llevar a cabo ésta tarea son éstos y sirven al

mismo tiempo como un muro formidable de protección para las p~ 

siciones monopolistas y de solución a las tendencias al estan

camiento y depresl6n cr6nica tfpica de la evo1uci6n de una -

economfa capitalista. 

"La funcl6n de la publicidad, tal vez funcl6n dominante-

en la actualidad, se convierte de éstenndo en la de ernprcnder 

a nombre de Tos productores y vendedores de bienes de consumo, 

una guerra Implacable en contra del ahorro y a favor del cons)!_ 

mo. Y los medios principales de llevar a cabo ésto tarea son 

estimulando cambio en la moda, creando nuevas necesidades, es

tableciendo nuevo niveles de posición social, haciendo hinca--
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pié en nuevas normas de propiedad, El éxito Incuestionable de 

la publicidad en el logro de estas metas a fortalecido grande

mente su papel como fuerza neutralizador• de la tendencia al -

estancamiento del capitalismo monopolista y al mismo tiempo se 

le senala como arquitecto principal del famoso "modo de vida -

americano''. 

H. Marcuse ha sido uno de los detractores de la sociedad-

de consumo: "la reciente sociedad Industrial a aumentado an-

tes que reducido la necesidad de funciónes parasitarias ya all 

nea das. La publicidad, las relaciones públicas, el adoctrin~ 

miento. la obsolencia planificada, ya no son gastos generales

Improductivos, sino más bien elementos de los costes básicos -

de la produccl6n". (H. Marcuse. El hombre unldlmencional, --

Seix Barral, Barcelona, p4gina 80), 

mgRIBUCION Y PRODUCCION, 

La distribucl6n, producci6n y consumo son algo que van ln 

tlmamente relacionadas, hoy la produccl6n est4 por lo regular

en manos de los monOpo11os, es decir grandes empresas que con 

trolan la mayor parte de la producci6n de la rama a que perte

nece, la produccl6n mercantil. Unicamente puede aparecer en

determinadas condiciones. Para que exista la producci6n debe 

presentarse una condici6n importantlsima, la dfvisi6n social -

del trabajo, Esto quiere decir que la producci6n de dfstin--

tas mercanc1as se encuentran riivirlidas entre los hombres o gr~ 
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po de hombres. Por ejemplo unos fabrican tejidos; otros cal-

zado; los terceros artfcu1os de uso doméstico; otros más ins--

trumentos y as! sucesivamente. Es incuestlonab1e que para --

satisfacer sus necesidades a 6stos hombres les es impresclndi-

ble Intercambiar los productos de su trabajo. De es te modo-

todos los productores juntos vienen a formar algo asf como un

gran conglomerado productlYo cuyos miembros dependen el uno -

del otro. 

Ahora bien, 1a distribuc16n social del trabajo, no es mls 

que una de las condiciones precisas para que se recabe la pro-

ducci6n mercantil. Otra condicl6n imprescindible :es la exls-

tencia en·1a sociedad de diferentei propietarios de los medios 

de producci6n. 

Imaginemos el siguiente caso un hombre ha producido un •r 
tfculo y quiere venderlo a otro, lpuede hacerlo?, claro que si 

puede, pero ünicamente en e1 caso de que sea el propietario de 

los medlolde produccl6n de que se ha servido para fabricar el

art!culo en cuestión y por consiguiente, sea el dueílo del mis

mo. En el Seno de la Comunidad Primitiva, por ejemp1o, pese• 

a la existencia de la divlsión del trabajo, no se daba produc· 

ción mercantil y, por tanto, no habfa cambio mercantil. Los

miembroi componentes de 1a comunidad Intercambiaban los produc 

tos de su trabajo, pero no se los vend1an el uno· a1 otro; y no 

podfan hacerlo porque el propietario de los medios de produc-

ción y de los frutos clel trabajo, era toda la comunidad en CD!!. 
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junto. La cosa era muy diferente cuando el intercambio se -

realizaba entre comunidades. En tal caso se efectuaba el ca~ 

bio de propietario y el fruto del trabajo era la mercancfa. 

Por lo tanto, constituyen Ta base de la producci6n merca.!!_ 

t11, la div1si6n social del trabajo, y la existencia de dife-

rentes propietarios, de los medios de producción en Tas socie

dad. "Solamente cuando surgen estas dos condiciones. se da .. 

Ta producción mercantil, y el intercambio de productos bajo--· 

forma de compra-venta. Por lo que es el caso que para regu--

lar la producción asf como los intereses de los monopolios de

los capitalistas, surge Ta necesidad de crear una serie de nor

mas jurfdicas, que tiendan a regularizar las relaciones de pr~ 

ducción y son precisamente las funciones que hace el Derecho -

Económico. Sin embargo aquf existe una laguna en la cual no-

se ha legislado, me refiero a los grandes empresarios que ocu

pan puestos públicos y éstos aprovech~ndose de su posición o -

cargo hacen una competencia desleal contra las demás empresas

pues al mismo tiempo son proveedores y compradores de los bie

nes, mercancfas, que sus empresas producen e inclusive infla!!. 

do precios obtienen grandes ganancias de las negociaciones -

que ellos mismos realizan, por lo que se propone el siguientc

agregado al artfculo 28 Constitucional el cual deber~ quedar -

asl: "Se prohibe a todos los funcionarios públicos que es-

tondo dentro de sus funciones, dentro de alguno Secretarla de

Estado, tenga negocios relacionados con los articulas de cons~ 
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mo necesario, asimismo que sean industriales, empresarios, de

servicios y que por lo mismo constituye una ventaja exclusiva e 

indebida y en perjuicio de los demás empresarios, o comercian

tes, asf tombi~n queda prohibido que tengan la concesi6n de -

algGn monopolio, que el Estado ejerza de manera exclusiva o -

que sea accionista de más dei 3% sobre todas las acciones del 

servicio pOblico de banco o cr~dito; los funcionarios pGblicos 

que desobedezcan los ordenamientos antes seflalados, ser6n res~ 

pensables deldelito de enriquecimiento ilfcito, y no podr!n de 

por vida ocupar puesta pGblica, alguna asimismo serán acreedo

res de todas las penas y que ser&n sancionadas por haber deso

bedecido un mandato constitucional". 
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11 l.- LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO GENERALIZADO. 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-

ci6n el d!a veintisiete de septiembre de mil novecientos set•!!. 

ta y seis, se consideran articulas alimenticios de consumo g~ 

neralizado los siguientes: 

ALIMENTOS PREPARADOS PARA NIROS: 

Arroz 

Avena 

Az Oca r 

CAFES SOLUBLES: 

Café tostado y molido 

Carne de ganado vacuno 

Cereales preparados derivados de má!z y arroz 

Crema de 1 eche 

Chocolates solubles y de mesa 

Frijol 

G•11etas 

Gelatinas 

Grasos y aceites de origen vegetal 

Harina de mafz, masa de ma!z y tortillas de -
ma !z. 

Huevo, jam6n 

Leche en todas Tas categor!as sanitarias 

Leche condensada 1 evaporada, maternizada y en-
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po1vo. 

Leche descremada y semidescromada 

Mantequillas y margarinas 

Pa~tas alimenticias 

Pescado· 

Productos alimenticios conservados en envase de 
cualquier naturaleza. 

a) Carnes y embutidos. 

b) Ch11 es. 

c) Frutas y 1 egumbres 

d) Pescados y mariscos 

e) Pure de tomate 

f) Sopas enlatadas 

Refrescos embotellados y agua purificada 

sar molida y refinada de uso doméstico 

Harinas de trigo y pan bianco de harina de tri
go. 
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IV.- QUE ES ACAPARAMIENTO 

Acaparamiento, acaparar, adquirir toda la existencia de -

(un producto para aumentar su precio; apoderarse de (una cosa) 

en perjuicio de los demh. SegOn el diccionario del idioma -

Espanol de E<lwln P, Williams, pág. 4, 

El acaparamiento en México, es una actividad muy socorri

da por comerciantes y productores de mercancfas de consumo ge

neral izado, este problema se da en primer lugar por la desanes 

tidad de que gozan los productores y algunos comerciantes, con 

el fin de almacenar mercandas con fines de especu1aci6n para

que pueda sobrevenir un aumento sobre la mercancla misma y ob

tener ganancias a base de la necesidad de consumo que tienen -

las personas, ésto también se da gracias a la corrupci6n que -

impera dentro del cuerpo de inspectores, que pertenecen· a la -

Secretarla de Industria y Comercio que permiten ~stas •er1es -

de anomal!as y atropellos, por lo que es necesario que nues--

tros legisladores pongan mayor interés debido a la creación de 

normas jur!d1cas, que regularicen ésta situación por lo que es 

necesario en materia Penal legislar, y tomando en cuenta que -

la palabra naci6n encierra en su significado que es un grupo -

de personas de un mismo orden étnico que tienen una tradición

e idioma coman y que ~iven sobre un mismo territorio y que to

da vez que esto Implica que la nacl6n .la conformamos todos -

los mexicanos es de entenderse que el acaparamiento es un dell 

to que se comete contra la economía de la naci6n por lo que -



en este aspecto por 10 que mi aportación es de que, se haga un 

agregado m&s a1 artfculo 140 del Código Penal, y que el del i

ta de acaparamiento sea equiparable al de sabotaje, dicho - -

agregado deber~ quedar de la siguiente manera: 

"El delito de acaparamiento ser& equiparable al de sabo

taje y ser4 culpab1e y sancionada tóda persona o grupo de -

personas que escondan, almacenen mercancfas o productos alime!!. 

ticios de consumo generalizado con el fin de especular con -

las necesidades de los consumidores". 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

1.- FUNDAMENTO JURID!CO DEL DIEZMO EN LOS PRODUCTOS DE CONSU
MO NECESARIO EN LA NUEVA ESPARA. 

Antes de abordar los conceptos relativos a la fundamen

tact6n del diezmo en lo~productos de consumo necesario en la -

Nueva Espana es Importante precisar el concepto que sobre die~ 

mo se conoce en el &mbito religioso encontrandonos al respecto 

la definlct6n que contempla el diccionario razonado de legisl!'_ 

cl6n y jurisprudencia, el cual establece que diezmo es "La por 

cl6n que se paga a los ministros de la iglesia, porque regular 

mente consiste en la décima parte de los frutos que se recogen 

aunque a veces es menor según el uso y costumbres de los luga

res. ( l), 

Con motivo de la conquista de Tenochtltl§n y la llegada 

de la evangelizacl6n a América por parte de los frailes veni-

dos a Espana, se comenzó a extender la costumbre e imposición

hacia los habitantes de la Nueva Espana que se integraban por

mestizos, mulat~s y negros, los que se vieron rapidamente en-

vueltos por la imposición de contribuir con aportaciones a la-

"El Diezmo es la porción que se paga a los ministros Je la --
Iglesia, porque regularmente consiste en lo décima parte de -
los frutos que se recogen, aunque a veces es menor, segGn el 
uso y costumbres de los lugares" Diccionario razonado de logl~ 
lactón y jurisprudencia. Joaqu1n Escriche. Madrid, 1881 pág. 556. (1) 
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iglesia. 

Es necesario señalar que con motivo de la conquista de -

Tenochtitlán los españoles que vinieron a co1onizar las tierras 

conquistadas, se vieron favorecidos a través de los Ordenanazas 

Reales como lo Encomienda a través de la cual los naturales qu~ 

daron bajo su custodia con la obligoci6n de evangelizarlos, lo

grando con e1lo hacerse de grandes extensiones de tierra, en -

perjuicio de los naturales los que además de ver mermadas sus -

propiedades, tenfan como obligoci6n contribuir con el diezmo 

que los religiosos les imponfan consistiendo estos en frutos ei 

pecies etc. 

Se hizo necesario en un momento determinado regular la

aplfcación del diezmo en la Nueva España, por lo que la Corona

Española, a efecto de evitar desv1os de los diezmos que se pag~ 

ban a los religiosos, proced1Ó a emitir Cédulas Reales, inclu-

yéndose grandes clases de artfculos sujetos al diezmo. 

Dentro de las Cédulas que se dictaron por la Corona Es

pañola, se encuentra la de 13 de Septiembre de 1536, la que or

denaba al virrey Antonio de Mend~za, que los encomendodores pa

garen el diezmo por su cuenta de acuerdo con lo que se debla p~ 

gar al arzobispado de Sevilla, (2) 

González Ramfrez 1-!anuel .- La Revoluci6n Social de México ITI, -
El Problema Agrario, Fondo de Cultura Económica, año 1g74, Pág. 
50. ( 2) 
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En e1 ano de 1549 se expide C~dula en V alladolld Espa

na, en la que se confirma que todos los encomendadores pagaran 

todos los art~culos que recibieran de la Indias el diezmo co-

rrespondlente, obl lgándolos a pagar el diezmo (diezmar) el oro, 

plata cualquier otro metal, perlas preciosas. 

Por lo que se refiere a los aborígenes se considera que 

si se paga tributo al Rey y al Encomendero, con mayor raz6n de

berfa entregarse diezmo a Dios, teniendo prioridad a cualquier 

pago principalmente aquellos naturales que han sido bautiza--

dos, y sometidos a la evangelizaci6n, por lo que los cristianos 

se encontrabai m&s obligados a dicho pago, sin que se pudiera

alegar en un momento determinado la pobreza del natural, ni P.!?. 

ner excepciones para no efectuar el pago, en virtud de que po

bres y ricos contribuyeran con Dios. 

Los naturales eran tratados como cualquier vasallo de -

EspaHa solamente por lo que se refiere a los tributos que pagJ!_ 

ban al Rey y al diezmo que se cubrfa a Dios y a su Santa lgle

sia. 

Es menester destacar que el Natural o Aborfgen se encon 

traba cubriendo un doble pago, es decir, una doble obligaci6n

tributaria por un lado el tributo al Rey Espanol y por el otro 

el diezmo a la Iglesia, encontrSndose los indios en situacio-

nes mSs que extremas de miseria. 

Posteriormente se les otorgó la concesi6n de la Llber--



28 

tad de m5s de 150,000 trabajadores de las minas, acordado por 

el R•v y ejecutada por ~ segundo virrey de la nueva Espaíla, -

Don Luis de Vel azco, por Cédula Real de fecha 16 de Abril de -

1550, el monarca había acordado que se dejaran libres a los 

indios, cuyo origen de exclavitud no se probara legalmente, 

Luego a partir de 1551, la Encomienda entra en decaden 

cia como sistema de trabajo y desaparece la exclavitud indTge

na. 

Los mineros Espaíloles y Encomenderos estaban satisfe--

chos por la suspensi6n o derogaci6n de las importantes disposi 

clones consignadas en las nuevas leyes, Pero a 1 conocer 1 a -

dec1si6n del Virrey Velazco, le hicieron una representación m~ 

nifest&ndole el retraso que padecía la minería, y con todo es

to la disminuci6n de las rentas reales. 

No obstante el Virrey energico contestó "Que importaba -

mSs la libertad de los Indios que las mismas minas de todo el -

mundo, y que las rentas que de ellas percibía la Corona no eran 

de tal naturaleza que por ellas se hubieran de atropellar las

leyes divinas y humanas". 

La Encomienda no desapareció sino en el curso de un buen 

tiempo. Dicha institución fue confirmada, por tercera vida, -

en el ano de 1555, y por disposición real, cuando los Indios de 

Encomienda habían pasado a los nietos de los titulares de ori-

gen. "En materia de sucesi6n en los derechos de la Encomienda 
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como se ve que escribió el historiador Don Miguel Othón de He.Jl 

dlzabal¡ la eficacia de las reales Cédulas eran nulas y la CO.Jl 

flrmacl6n legal de los hechos se veía muchos anos después 

como algo inevitable, 

Diversos factores influyeron en el establecimiento de -

una nueva técnica productiva, y de un nuevo ré9lmen económico

en nuestro pa,s, en la etapa que siguió a la conquista Espano

la, en primer término el interés de los mismos Espaíloles Colo

nizadores, como afirmó dicho historiador, 1a medida tradlclo-

nal de la riqueza para los Indígenas (plumas de ave preciosas, 

jade, diorita, cacao, etc,) era completamente distinta a la -

Encomienda Espaílola, ademSs el cultivo del malz del frijol del 

algod6n, y de· las especies industriales, del ~gave, así como -

manufacturas textiles y cerSmicas, los juzgados de capellanlas 

anexos a las catedrales y a los bienes de obras pías eran las

Instituciones de crédito de la Iglesia, 

En algunas ciudades existierons Instituciones llamadas

p6citos controladas por los ayuntamientos, su objeto principal 

mente era, prevenir la esca~ez de cereales ocasionadas por la~ 

sequías. Poseían un fondo destinado a la compra de cereales

en 'poca de producci6n para venderles en caso de especulaci6n. 

AdemSs de servir para regular el precio de los cereales, pres

taban semillas y dinero a los agricultores para sus siembras y 

para que pudieran subsistir en el período comprendido entre la 

siembra y la cosecha. Sus almacenes se llamaban paneras. - -



Chávez Orozco afirma que en la Nueva Espaffa los pócitos s~lo -

excepcionalmente hac!an dichos pr~stamos. 

LA HACIENDA PUBLICA EN LA NUEVA ESPAílA 

Esta fue establecida conforme a un sistema, por 10 con

trario, las rentas e impuestos que por diversos motivos cubrtan 

1os habitantes del pats para los gastos públicos y el sosteni

miento del gobierno, fueron cre4ndose de acuerdo con los inte

reses y necesidades de éste último a medida que iban surgiendo 

nuevas fuentes de riqueza estas circunstancias determinaron que 

tanto la fljacl6n como la recaudacl6n de ·arbitrios y contribu

ciones co~stltuyeron un proceso complicado y laborioso. Ade

más la distribuci6n de dichos ingresos y el régimen hacendario 

hizo necesario un grupo de funcionarios y empleados, que al -

mismo tiempo provocaron enormes gastos. que con frecuencia de

sequilibraba la economía del país cada ramo de riqueza públi--

ca, requirió una administraci6n especial. Todos los ingresos 

formaban una masa común que pertenecla al Rey que po~ia dlstri 

bulrla como mejor le pareciere. 

Posteriormente las rentas obtenidas fueron agrupadas de 

la siguiente manera. La hacienda pública de nuestro pa!s pro 

porcion6 Importantes recursos para las empresas de descubri--

mlento del camino de las islas del sur y de las Malucas, lo 

que hizo escribir a Pedro de Ledezma en. comunlcacl6n al Rey F! 

lipe II en 1563. Y a fines del siglo XVIII se produjo como -

so ha dicho un notable aumento de las rentas públicas que Mum-
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bold otrlbuye a vorlos causas; lo dlsminucf6n del precio del -

ozogue la progmHlco del comercio libre, el establecimiento de 

Intendencias y lo orgonfzoci6n de la rento del tobaco y otros

medfdos. 

El régimen flscol de 1• Nuevo Espana constltuy6 también 

un poderoso obst5culo o lo prosperldod del paTs principalmente 

porque no exlst,a una orgon1z•cl6n hocendarla. El sistemo --

conslstl6 en Ir estobleclendo un Impuesto paro satisfacer los

necesldodes que se Iban presentando con el objeto de proporcl2 

nar recursos o la Corona que necesitaba constantemente de din~ 

ro, el cobro de los Impuestos estaba o cargo de los oficfales

Reoles, cuyos 1numerables abusos y exoclones originaron quejas 

constantes de ellas, decTa Don Francisco G6mez Triguillos en -

Carta al Rey: "Sus sentidos los atraen Influenciados por lo -

que les conviene m!s para acrecentar sus haciendas y así les -

constara o vuestro majestad que no diez anos que comenzaron m~ 

chos de nuestros oficiales de vuestros reales haciendas y que

comenzoron con uno espado y uno capo y muchos de ellos con mSs 

de 200,000 ducados; todo esto atane o la real hacienda, porque 

en lo formo que nuestros oficiales remataban nuestras reales -

haciendas como les pareciera, (3). 

GonzSlez Rom1rez Honuel.- La Revoluci6n Social de México IJI, El Problema 
Agrario, Fondo de Cultura Econ6mfca, a~o 1974, pSg. 50, (J) 
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Existió dentro de la Real Hacienda un ramo de egresos con

sistente en mercedes, pensiones, limosnas y salarios otorgados 

por Cédula Real y en beneficio de individuos o instituciones -

que re5idían fuera de nuestro país. Este dato es otro testi-

monio del desorden en los gastos de la Nueva España, y el de

ficiente sistema de llevar las cuentas. 

Los principales ramos de ingresos: El quinto real o de 

recho sobre metales preciosos. Este fue el primer ramo que -

formó la hacienda pOblica, y fue el m&s productivo, y tien~ su 

origen en que todos los Reyes mandaron que "Todos los vasa--

llos vecinos, o moradores de Indias que sacare de cualquier -

provincia o lugar de ellas oro, plata, estaílo, fierro, u otro

metal tentan que pagar y contribuir al real Patrimonio de la -

quinta parte de lo que se adjudicaron quedando las otras cua-

tro partes para el interesado,beneficiados de dichos metales. -

Posteriormente por gestiones, del ayuntamiento de M~xico, el -

quinto real se redujo de la d~Cima parte. Esta obligación 

fue prorrog&ndose sucesivamente hasta el año de 1584. 

Derechos de Amonedaclón.- Fue establecida la casa de H~ 

ne~" para la acuñación de la plata y el cobre, las monedas de -

plata y el cobre, las monedas de plata eran de un peso y de 4,

J, 2 y ! reales, pero pronto fueron suprimidas por las J rea-

les, pero pronto fueron suprimidas por las J reales ast como -

1 as monedas de cobre en 1 a Nueva España· fue acuñado el oro; -

otro derecho era el Vajilla repre•entado por la renta que el -
estado producía. 
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Estanco de mercurio.~ La lntroduccl6n y venta del --

azogue o mercurio en la Nueva Espafta estuvo monopolizada por~ 

el gobierno que podfa fijarle arbitrario precio. 

La alcabala.- Fu~ establecida en 1571, susblstlendo l~ 

galmente hasta 1896 e, cobro de las •,cabalas como derechos y

de otros impuestos, fué arrendado a pa~tlculares que cubrfan -

cierta suma siempre Inferior a la que ~speraban percibir lo -

que ,es proporcionaba una Importante utilidad. 

Estanco del tabaco,- Este monopolio fiscal lleg6 a te

ner una utilidad del 137%, sus estanco en poder del estado orl 

gin~ un activo comercio de contrabando ejercido prlnclpalment~ 

"los hermanos de la hoja~ el gobierno pretendl6 ser el Onlco -

fabricante de cigarros, puros, y rapé, castigando severamente

• los que fabricaban y comerciaban con estos productos. 

Media Anata.- Era el derecho que cubr1a al Ingreso en-

cualquier empleo u oficio. Deblan cubrirlo desde el virrey-

hasta los oficiales artesanos después de ser examinados en su

oficio y como condlcl6n para empezar a trabajar en él, consls

t1a en el pago de medio ano de sueldos 6 salarios. 

Venta de oficios de la admlnlstraci6n p0b1ica.- Este -

era uno de los ingresos reales considerados como propios los -

oficios se vend1an en almoneda pObllca en un portalillo situado 

en la esquina sureste del palacio virreinal. desde el cual se -

gritaban los pregones. Los oficios se enajenaban por la vida-
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de1 comprador pagándose en efectivo ·1a m1tad o un tercio de su 

valor al adquirir el cargo, 

El tributo en la nueva españa tuvo su origen En Lo Bu

da Alejandrina de 4 de Mayo de 1493, Además de un impuesto -

personal o de capacltacl6n que se cubrf• en especie y en serv,i 

clo, conmutado mSs tarde en pago de dinero, y e1 tributo repr_!l 

sent• uno manifestacl6n de la soberanía del monarca que se ex

presaba directamente con el vasallaje de los indios con rela-

cl6n a aquel. Estuvieron exento< de su pago los Indios, caci

ques y gobernadores, lndlgenas; los Indios multilados, enfer-

mos etc.; y 1os Indios que habían prestado servicios a lo Cor.Q. 

na, (Como en el caso de los tlaxcaltecas), 

Los Indios tributarlos eran Indios e indias de 25 a 55 

años, si eran casados, pagaban tributo los viudos, viudas, sol 

tera, solteros. 

DOS TIPOS DE TRIBUTO EXISTIERON: 

l.- A la corona en el caso de los indios que eran vasallos -

directos de 1 a corona. 

2.- A los particulares (en el caso de los Indios vasallos •-

Inmediatos de los encomendadores). 

Dos formas principales adoptó el tributo indígena en la Nueva

España: 

J,- Prestaciones materiales en especie: oro en polvo y teju~ 
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los,r.iiilz y trigo, loza objetos domésticos; frijof, iena, cera -

miel etc. (traducidos en dinero). Estas entregas en especie-

eran vendidas por los beneficiarlos del tributo, 

2,• Prestaciones en especte o servicios: Trabajos en la agri

cultura, ganaderla, transportes de mercancía o de objetos per

sona,es; Servicios domésticos trabajos en obras públicas, 

Desde mediados del siglo XVI los indl~enas pref1r1eron

cubr1r en dinero las prestaciones materiales y los servicios -

que integraban el tributo por dos razones: el aumento de num~ 

rario y la conveniencia del indio en sustituir el pago en esp~ 

ele y las prestaciones personales, po~ dinero. 

eran: 

Los procedimientos para 1a determinaci6n del tributo -

La visita, para determinar la posibilidad de pago de -

los 1ndlgenas; la cuenta o determ1naci6n del mümero de tribut~ 

r1osy la tasaci6n_!?sea la determinaci6n de las cosas en que - -

debía consistir el tributo, y la cuantía de éste y f1nalmente

e1 registro de tasaciones. 

En 1os pueblos encomenderos. 1os tributos eran recauda

dos por los caciques y gobernadores indígenas; en los pueblos

de la Corona, por los corregidores, para entregarlos a los ofi 

ciales reales, 

El lugar de pago era, en el Distrito Tributario, o en -

la cabecera o Alcaldía Mayor, 
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El tiempo de pago era: para servicios: diario semanal 

para el pago de cosas en especie o de dinero, generalmente ca

da BO d,as como en la época prehisp~nica. 

El tributo fue establecido por Hern~n Cortés, inmediat.!!. 

mente despu{s de la conquista. Su importancia fue grande y -

se manifestó en ordenes diversos. En lo económico, el Tribu

to fue junto con la encomienda la base de sustentación de la -

economía de la Nueva Espaíla, favoreció la difución de las nue

vas especies vegetales y animales introducidas por la colonizJ!. 

ción; proporcionaron mano de obra y materias primas, a las -

empresas económicas y finalmente, propició la colonización - -

agr1cola en nuestro país. 

En lo político, el tributo fortaleció el vasallaje de -

la masa ind1gena con relación a los encomendaderos y a la Corg 

na Espaílola; y resolvió el problema de vincular el espaílol y -

la tierra conquistada. 

Finalmente en lo social, originó protestas y quejas por 

los abusos en las taciones y en la exigencia para su pago; In-

fluyó también originando cambios de población y efectos anti 

sociales: despoblación, desintegración de la familia ind,gena, 

abandono de domicilio, abandono de la agricultura, etc. 

Sin embargo, sólo por concepto de diezmos, la Iglesia -

obtenía un capital casi igual a todos los ingresos del estado

por concepto de rentas e impuestos diversos. 
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La Hueva Espana nacl6 como una parte de Real Patrimonio 

es decir como propiedad de la Corona Española considera ésta

no como individuo o persona sino como lnstltucl6n desde el pu.!!. 

to de vista jur1dico el dominio eminente del terriorio de la 

Hueva Espana, incluyendo el subsuelo, correspondi6 a los reyes 

y a sus descendientes c~mo actualmente pertenece originaria--

mente a la naci6n. Entonces como ahora, la Corona Española y 

la nacl6n trasmiten a los particulares la propiedad son porcio

nes diversas del mismo territorio. (4) 

El origen legal de la propiedad te1·rltorial en la Nueva 

Espana, se re1aciona con 1os siguientes documentos: 

1.- Las Bulas de Alejandro VI, de mayo y junio de 14g3, por -

las cuales el papa hizo donacl6n a la Corona de España, de to

das las Islas y tierras firmes encontradas hada el oeste de -

una 1fnea meridtana imaginaria trazada a cien leguas al oeste .. 

de las Islas Azores. 

2.- El tratado de Tordesi11as entre España y Portugal modifi

cando la 1 ínea Alejandrina, hac(a el oeste una longitud de - -

270 leguls (o sea a 370 leguas al occidente de las Islas Azo--

res. 

3.- Las Leyes de Partida, que autorizaban el derecho de con-

quista en tierras habitadas por Infieles. 

Cue Canovas •oustln, Historia Social y Económica de México 1521-1834, 
P~g. 114, ,,,, Tri11as. (4) 



38 

el latifundio español, en el orden siguiente propiedades indi

viduales de lnd!genas caciques o nobles; ejidos de los pueblos 

de indios; propios; tierras de repartimiento y parcelas de u

sufructo Individual y en menor escala, los fondos legales de -

las poblaciones lndTgenas, 

Puede afirmarse que el problema agrario se inicl6 en M! 
xlco a partir de la conquista española, 

A su •~rk16n y desarrollo contribuyeron tres partes: 

l,• Las disposiciones que se dictaron por los reyes y sobre

mercaderes de tierras que establecieron un reporte desigual en 

tre españoles e Indígenas. 

2.- La falta de títulos que amparan las propiedades de los

ind!genas, que favoreció el crecimiento de la gran propiedad -

de españoles,en perjuicio de las propiedades Individuales y c~ 

munales de los abor!genes, 

Las Obvenciones Parroquiales.- Se ha considerado como 

una aportación voluntaria de los fieles a la Iglesia, que es

tuvo vigente durante la Colonia, y que constituye como una de-

las formas de Ingresos eclesi~stlcos. Las obvenciones se pa-

gaban por los servicios parroquiales prestados tales como bau

tismos, matrimonios, extremaución que lnclu!a el tr§mite de s~ 

pultura (hoy lnhumaci6n) de cadtveres. Los abor!genes se en-

centraban obligados a pagar obvenciones con motivo de las fle1 
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tas del Santo Patrono, el d1a de Corpus Christi, y el de muer

tos, y de igual manera mantener la casa parroquial. 

Era coman observar la falta de pago de los aborígenes -

de las obvenciones, lo que tenía como consecuencia castosqos -

corporales que consistlan en los azotes que con humi11aci6n se 

les aplicaban y en lo econ6mlco en el pago de los distintos 

aranceles que se encontraban expedidos. Debido a los constan 

tes abusos de que eran objeto los indios, se propuso una solu

ci6n que era descabellada y desesperada al mismo tiempo, con-

sistente en que se asentarán (reubicar) en tierras lejanas, a

su lugar de origén, a fin de encontrar tranquilidad y en donde 

fuera remota la llegada de las religiosas dada las condiciones 

climato16gicas de las reqiones en la que se pudieran asentar -

los naturales, as! de esa forma dar cierto •ire de tranquilidad 

y de seguridad a los mismos. Uno de los reales aranceles pa-

ra obvenciones y derechos parroquiales en la Nueva Espana, fue 

expedido en 1638, bajo excomuni6n mayor si no era cumplido y -

que con ciertas modificaciones permaneci6 vigente por mSs de -

un siglo, aunque nunca se ap11c6 en su letra, porque las tari

fas por los servicios eclesiá,ticos se fijaron al libre arbi-

trio de los curas pueblerinos. Además el abuso se hizo exten 

s1vo a los servicios personales prestados contra la voluntad -

de 1 os indlgenas para atender a 1 a casa cural, no obstante que 

esta prestaci6n se encontraba prohibida por las Leyes de In--

dios. Y todavía mSs. La tabla arancelaria era adicionada a 

una lista, según la cual, los Indígenas deber1an contribuir --
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para el sostenimiento del curato, siendo en la mayor1a de los

casos exorbitante, por lo que resultaba difícil que fuera cum-

pllda por parte de los Indios. Esto se podfa apreciar mejor-

en la queja dó los naturales de San Tetelzlngo, de la jurlsdi~ 

cl6n de Tixtla, que ten!an que entregar semanariamente una fa

nega de ma!z, un almued de ma!z, un real de sal; uno de toma-

tes; uno de ocote medio de tequesquite; medio epazote; uno de

cebol 1 as; uno de ajos; una docena de gallinas; 20 huevos; dos

reales de manteca; y aparte entrar a servir 12 indios e indias 

semanariamente para traer lena, cuidar caballos y moler •. Los 

que se exentaban de este trabajo personal que ten!an que pagar. 

un peso. En tiempo de la Pascua daban 11 pesos de manipulo y 

una pieza de colcha seda. En la Pascua del Esp!rl tu Santo y-

d!o de corpus Christi, pagaban 17 pesos y 4 reales; al Igual -

que el dfa de la Concepción. Además de todo esto ten!an la -

obligación de pagar 15 pesos por casamiento y real es por ba)! 

tizo; 16 manojos de zacate diarios y durante la Cuaresma 60 --

huevos y 7 pescados. El día de todos Santos reales por ca .. 

da indio; cuota que era la misma en la fiesta titular del pue-

blo. (5) 

La organización de la Nueva Espana. El Sistema de las 

grandes propiedades !afeas o de manos muert~s. incustionable-

mente, terminó por fijar la estructura de sociedad colonial --

González Ram!rez Manuel.- Vida y Pensamiento de Mexlco, 
Social de M~xlco, Editarla! Fondo de Cultura Económka, 
1966. ( '"'·) 

La Revo1uc.i6n
Pág1na 58, ano -



por esa "Asombrosa influencia del Estado de la Propiedad en la 

Constitución de un pals" que senalo Otero, pero este autor en

tre los numerosos elementos que constituyen a las socledades,

aparece notorio que el principio generador que modifica y com

prende a los d~m&s, y que es a la vez a modo de un origen co

mOn de todos los fenómenos sociales que parecen aislados, es

i1 de la organización de la propiedad" (60). 

Se sigue manifestando la preposición anterior a la Nue

va Espana, y tambt~n destaco que el primer fenómeno que se no

taba era la circulación de considerables partes del territorio, 

a pesar de algunas familias nobles y privilegiados, por razón

de la conquista y porque los espanoles quisieron ser los gra~ 

des seftores y reunir las grandes riquezas, p~ra que se repar-

t!eran el territorio con grandes porciones, para buscar quie-

nes 1 os trabajen, 

Los espano1es compon1an un décimo del total de la pobl-ª. 

ción en la inteligencia de que ellos solos tenfan casi toda la 

propiedad y riquezas del reino. Las otras dos clases, que 

comporilan los nueve décimos, se podrlan dividir en ilos ter-

ctos, las dos de castas y el tercero de indios puros. Indios 

y castas se ocuparon en Tos servicios doml?stfcos, en lost,.uL¿j~ 

dores et? agricultura, y en los ministerios ordinarios del comer-

cio, y de los artes y oficios. Es decir que eran criados, si.r. 

Vida y Pensamiento de Méxt m, La Revolución Social de México. Fondo de -
Cultura Económica, Gonz&lez Ram!rez Manuel. Página 68, (60.). 
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vientes o jornaleros de 1a clase espanola. 

Las condiciones que constitutan a ,a iglesia como una -

instituci6n que disponfa de ingresos propios, provenientes de

los diezmos, cape11an1as, - otras - obras pfas y obvencio-

nes parroquiales que hab1an permitido convertirse en uno de -

los principales propietarios de la Nueva Espana, desempeftaba -

adem~s una función crediticia que contemplaba en conjunto, po

nla en sus manos un formidable poder económico, Y aparte de

estar sus ~lenes ralees diseminadas en toda 1a repObllca y de

que los C'!.pitales Impuestos se hablan rqiartido en todo el te-

rrltorio, el cobro de la contribución vecinal y de las obven

ciones parroquiales hacfa que no hubiera un solo hombre en el

el más pequeno rincón de la ttueva Espana que estuviera exento

de tener relaciones personales respecto de la propiedad ecle-

siástica, "la cual representada por una multitud de agentes SJ! 

culares y ec1esiSsticos perfectamente organizados, se podla d.J! 

cfr que en todas partes manten1a representantes de sus intere~ 

ses y de su influencia. La verdad que esta situación era ya

en extremo ventajosa cons·ti tuyendo una c1 ase de posición e1 eva

d!sima cualquiera que fuese la naturaleza de sus funciones. 

Estaban en su poder bajo control y dirección, la educac16n -

de la juventud y las instituciones de beneficencia y caridad,

hospir.ios, colegios y hospitales, todo lo tenlan: "el poder 

santo y noble que da el. beneficio les 1_egaba a toda la pobla-

ci 6n 11
• 
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En.consecuencia, el clero adema:s de tener en sus manos un-

formfda ble poder econ6mfco fue también un gran poder social y

no podfa ser de otra manera como lo senalaba mismo Otero, 

con una tal reunión de riquezas y con un número de subordina

dos, y con una clientela tan extendida en el dominio de la in

telfgencfa y el poder de la beneffcfencia en la sociedad po-

bre desorganizada, débil etc., el el ero debTa ser un grande -

con poder social y constituyó el principal elemento de la Nue

va Espana. 

En suma, sf bien la riqueza del clero constitufa su --

principal apoyo, la fuente de donde provenfa estaba expuesta a 

todas las modificaciones o cambio que las fnstitucione5 socia-

les o el Estado de la operación hicieron en ellas. Este era-

un peligro, m~s amenazante, cuanto que las dos principales de

esas contribuciones, el diezmo y las obvenciones parroquiales, 

ernn naturalmente odiosas "la primera porque reca1a sobre el -

giro m~s atrasado y porque se cobraba bajo unas bases indiscu

tiblemente injustas, y la otra porque pesaba sobre las fami---

1 fas, la mayorfa en circunstancias m3s angustiosas" (7). 

En el an!l fsfs que hace Otero de tas clases sociales de 

la Nueva Espana, los propietarios de fincas rústicas, cuya in-

fluencia se ve1a dismfnudfa por la ruina de la agricultura; ta 

industria manufacturera cuyos capitales se perdtanº ante la-

Vida y Pensamiento de México, la Revolución Social de México. fondo de -
Cultura Económica, Gonzál ez Ramf rez Manuel. Pág. 69. ( 7) 
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expresi6n de todas las que constitu!an la suma de 1a riqueza -

nacional" el comercio organizado bajo el riguroso monopolio -

de cosas españolas; la minerta con sus alternativas de prospe!:!. 

dad y decadencia". 

Según al comentario del mismo Otero, en cuanto a la c1~ 

se proletaria, es decir, aquella que no tenla m~s recurso que-

un trabajo mercenario. Integrada por indios y costos que --

era la parte de la poblaci6n miserable que formaba los cuatro

quintos del total de la república, y que representaba el sec-

tor que todas las sociedades humanas, esta destinado a la mine

r!a por la escasez de los medios de satisfacer sus necesidades 

f!sicas y morales. 

Consecuencias del monopolio de la propiedad. 

La organizaci6n de la propiedad habla creado clases que 

ten1an en su formación un sustrato ccon6mfco que cons1st1a furr 

damentalmente en la acumu1aci6n de la propiedad en unas cuan-

tas manos, en detrimento de una gran masa despose1da; hab1a 

provocado como resultado de esa acumulaciOn, "efectos muy f.!!, 

nestos a la agricultura misma, a la poblacf6n y al estado en -

general," Manuel Abad y Queipo ya habla senal ado en sus di ve.r. 

sas representaciones, que contienen un agudo análisis de la -

situaci6n econ6mica, po1!tica y social en la Nueva Espana, so

lamente que la.misma, tiene tan poca industria que no basta -· 

vestir y calzar un tercio de sus habita.ntes. Destaco en pri

mer lugar a la organizaci6n de la propiedad, como couso gener~ 

dora de la situación. Dijo al respecto que las tierras mSs dJ. 
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vididas desde el principio, ·se acumularon en pocas manos, to-

mando la propiedad d•.un particular (que deb,a ser la prople-

dad de un pueblo entero), por supuesto que junto a la concen-

tración de la tierra se dieron otros factores secundarios que

vinieron a coadyuvar a la escasa productividad de esas tierras 

acumuladas. En las condiciones de que todo estaba afectado -

a los intereses de la agricultura señalaba Abad y Queipo, que

pod!a decirse de las cargas que soportaban la población y que-

de su poca libertad. Desde luego estaban los impuestos fisc1 

les, tanto civiles como religiosos, consistentes en el diezmo

y la alcabala que se cubr1an sin reducir el costo de los pro-

duetos y que eran dos cargas pesadas que no dejaban respirar -

al labrador. l\dem~s de los cargos tributarios cooperó a que-

no progresaran la agricultura y la industria, la falta de ca-, 

mercio de unas posesiones españolas con otras; el dif.fcil co-

mercio interno a causa de las distancias y de los malos cami·· 

nos, de los comolicados trSmites aduanales, sobre todo que -

tengamos lo conveniente de emplear la tierra en los usos mas -

provechosos, ni de convertir sus esqui-lmos y productos en lo -

que nos serta mh útil, situación esta última, creada para pr.!l 

teger los productos pen{nsulares defendiéndolo de la competen

cia. 

Soluciones propuestas por Abad y Queipo, manifestó en -

cuanto la situación, económica y social del páls, señalando -

sobre la inmunidad del clero, con prop6sito de defender a la -

Corona, proponiendo siete puntos¡ siendo el primero de aboli-
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ci6n general de tributos en 1as dos clases de indios, y cas-

tas¡ el segundo la abo1ici6n de infancia de derecho que afec

ta las castas; que se declaran honestas y capaces de obtener

los empleos civiles que no requieran de nobleza¡ tercero, de

cisi6n gratuita de todas las tierras realengas entre los in

dios y las castas. 

Cuarto¡ dfvisi6n gratuita de las tierras de comunidades

de indios entre los de cada pueblo. 

Quinto; una ley agraria semejante a la de Asturias y -

Galicia, en que por medio de locaciones y conducciones de --

2o 6 30 a~os, en que no se adecuara el real derecho de ale~ 

bala, se permitiera al pueblo la apertura de tierras incultas 

de las grandes a justa tasación en casos de desaveniencia, -

con la condic16n de cercarlas, y las dem~s que parezcan conv~ 

nientes para conservar ileso el derecho de propiedad, "So-

bre todo lo cual conocer!n los intendentes de provincia en -

primera instancia, con apelaci6n a la Audiencia del distrito, 

como en todas los dem5s negocios civiles.'' 

Sexto.- Libre permisión de avenclndarse en los pueblos

de indios, y construir en ellas casas y edificios pagando el

suelo, a todas las clases espai'lolas, castas e indios de otros 

pueblos, 

Séptimo.- Dotación competente de todos los jueces te

rritorial es, a excepción 1e los alcaldes ordinarios que debi_g_ 

ran servir estos empleos graciosamente como cargos concejiles. 
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"Si a esto ~e agregase la libre permisi6n de fábricas ordlna-

r1as de algod6n y lana, se aumentarta el impulso de otras pro

videncias con que el pueblo debe dar el primer paso a su feli-

cidad. ( 8) 

El programa de Abad y Queipo acusa desdel luego el con!?_ 

cimiento de la situoci6n económica y social de la Nueva Espa

na, ya que el acaparamiento de la tierra habla provocado no SE. 

lamente un bajo indfce de productividad de esa tierra, sino 

también una clase de mlserabl e de jornaleros, sin mSs patrimo-

nio que sus brazos. De este modo surgi6 la medida revolucio-

naria, de suprimir los tributos que pesaban sobre los indios y 

castas con objeto de elevar el poder adquisitivo de esas cla-

ses, sin perjuicio de la Real Hacienda, pues el tributo dejado 

de percibir se compensarla con el real derecho de alcabala El 

acaparamiento de la tierra constituía el punto neuro16gico del 

pro.blema y la solución, partiendo de esa premisa, resultaba --

obvia: repartir la tierra gratuitamente, S61o que reparti--

ci6n fuera en exclusiva o las tierras realengas y a las camun! 

dades de indios, los beneficiarios serfan los indios y castas 

y los pobladores de esas comunidades, pero sin lesionar las -

grandes propiedades. 

Vida y Pensamiento de México, La Revoluci6n Social de México, Fondo de 'cul 
tura Económica, Gonz~lez Ram!rez Manuel. Pág. 68. (B) 
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JI .- EL ACAPARAMIENTO EN EL PORFIRIATO. 

Durante el régimen de Porfirio Dlaz, encontramos que el

acaparamiento de los bienes, asl como de las riquezas, est'aba

en poder de un pequeílo grupo social, y de una fuerte expansi6n 

del capital monopolista de los Estados Unidos, y de algunos -

paises europeos: Inglaterra, Francia y Alemania, principalmen

te éstos paises de economfa m&s desarrollada, y dando lugar a

la formaci6n de grandes empresas en el ramo industrial, banca

rio, comercial y de servicios públicos, empresas que buscaban

elevar sus utilidades al m§ximo, asegurando mercados para sus

productos y materias primas para mantener su creciente volumen 

de producci6n. Este proceso expansionista rebaso los limites 

de las fronteras nacionales. Fu~ asl como los monopolios de-

los pa1ses anteriormente citados, se lanzaron a la conquista -

de mercados y de materia prima en nuestro pals (y en la Améri

ca Latina), los prop6sitos expansionistas de los monopolios i!l 

ternacionales encontraron condiciones propicias durante el go

bierno del general Porfirio Olaz por la estabilidad que se ha

bla logrado y por la polltica favorable a las inversiones ex--

tranjeras que adopt6 dicho gobierno, El gobierno porfirista-

estaba inbuido de las ideas del liberalismo econ6mico lo que -

favorecla la co1ocaci6n de capitales extranjeros en nuestro -

pals, ya que dicho capital contaba con un "Estado Polftico de

dicado a atender las tareas mlnimas de la seguridad nacional.

Y de aquellos servicios públicos que con<ideraba le eran pro-

pios, y en materia económica se imponía la responsabilidad de 
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crear e, clima favorable para la inversión principal, 

Que pusiera en condiciones óptimas de redituabilidad. De 

esta manera la combinación de los factores externos e internos 

dió como resultado que en las tres décadas del gobierno del G~ 

nera1 Dfaz, se produjera una considerable expansión de las in

versiones monopolistas norteaméricanos y europeo•. Con el ca~ 

curso de estas inversiones, la economfa mexicana registro co~

siderable desarrollo de carScter capitalista y de subordina---

ci6n al exterior. RegistrSndose en México en esa época dive.i: 

sas formas en el uso de la sociedad anónima como forma funda-

mental de la organización de las empresas en todos los ramos -

importantes de la economla (con excepción de la agricultura);

en el desarrollo de instituciones modernas de crédito, como -

los bancos de emisión, hipotecarias y de financiamiento comer

cial, minero, industrial y agrfcola, en el desarrollo del co-

mercio, tanto interior como exterior y finalmente los grupos -

monopolistas que controlaban la actividad económica del pals. 

Fue asf como las inversiones en la minerla tendieron hacia la

producción de metales industriales para la exportación hacia -

los pa(ses inversionistas los ferrocarriles'agilizaron la ex-

portación de productos, por lo que siguió la ruta hacia el - -

puerto de Veracruz, y las empresas importantes se dirigieron -

a la producción de café, cacao, algodón, vainilla y otros pro-

duetos de exportación. Las inversiones en el sistema banca--

rio tuvieron por objeto el financiamiento y consolidación de -

las empresas extranjeras, teniendo influencia sobre el gobier-
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no y la economh nacional, Dentro del porflriato se encontr! 

ban "170" sociedades an!inlmas m&s importantes que tenlon un C! 

pital de ellas de 1,650 millones de pesos, la mayor de ellas.

Ferrocarriles Nacionales de México, teniendo un capital de 460 

millones de pesos, y la menor, American 8ank of Torre6n de 

100,000 millones de pesos: clasificado por tipos de actividad

es la siguiente: 

~ M ? R E S A S Nó, DE EMPRESAS, CAPITAL: % 
MILLONES 
DE PESOS, 

FERROCARRILES: 10 665 40.3 

BANCOS 52 286.4 17.0 

MI HERIA 31 281 17.0 

INDUSTRIA 32 109 6.6 

ELECTRICIDAD 14 109 6.6 

PETROLEO 3 97 5.9 

AGR 1 CULTURA 16 69 4.2 

COMERCIALES 8 26 1.6 

OTROS 4 8 0.5 • 

---------- ................ 
TOTAL 170 1,650.4 100.0 

* FUENTES: The mexlcan yeer book, 1912, editado por Me. Cor

guo. Dale & Company limited, de Londres, y preparado bajo -

los auspicios del Ministerio de Hacienda de México; Historia -

Moderna de México, "El Porflriato Vida "Econ6mica", Daniel Co-

sío Vl11egas, editorial Hermes, México. 



51 

En términos generales, el cuadro anterior nos revela la 

importancia de las distintas actividades econ6micas de esa ép,!! 

ca, con excepción de la agricultura, que fue una parte impor-

tante por las grandes "haciendas" de propiedad individual o f~ 

miliar, as1 como de algunas actividades artesanales y comercl~ 

les; de acuerdo a estos datos la 1nversi6n se encontraba con--

centrada y acaparada en tres actividades: F.F.C.C., Mlner1a, y 

bancos; a estas empresas correspondía cerca de las tres cuar--

tas partes del capital conjunto de las "170", siendo los ferr2 

carriles la rama de mayor importancia, pues absorbta el 40% --

del capital total. En cuanto a las dem§s actividades, la in-

dustr1a, la electricidad y el petr61eo ten1an una lmportancia

mh o menos Igual, entre si correspondiéndoles un 19t del to-

tal, es decir cerca de la quinta parte de todas las capitales-

de ºLas 170 11
• La agricultura, ocupaba el séptimo lugar con -

el 4.2 % del total. 

Con las anteriores consideraciones nos muestra las cifras 

y el grado de deformaci6n de nuestra econom1a bajo el caplta-

lismo monopol lsta y durante el gobierno del general D1az. En 

efecto mientras que la industria apenas representaba el 7~ del 

capital conjunto de las "170", la Infraestructura "(Ferrocarrj_ 

les y Electricidad absorb1an el 46.9 '· las actividades extraE 

tivas (minerla y petr61eo ) el 22-9%, y fos servicios bancarios -

Y comerciales el 18.9%, y por otra parte el bajo porcentaje C,!! 

rrespondlente a la agricultura revela la reducida penetraci6n 

de las sociedades en esta actividad, 
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Hay que hacer notar que las siguientes empresas se encon

traban controladas por extranjeros; el petr61eo, estaba contr~ 

lado· totalmente por las mismas, la minerh, 98.2 por ciento del 

control directo; las actividades agrtcolas (organizadas en so

ciedades anónimas) en un 95.7 por ciento del control directo;

la industria en 84.3 por ciento del control directo mh 2% de

participaci6n es decir el 86 por ciento, la electricidad, en • 

un 87 por ciento de control directo m!s un por ciento de -

participación, en total el 89 por ciento; los bancos en un - -

76.5 por ciento de control directo m!s un 2 por ciento de par

ticipación es decir el 78.5 por ciento y los ferrocarriles, en. 

un 27,5 por ciento de control directo, m!s un 25,4 por ciento, 

de participación o sea un total del 52.9 por ciento. Como·· 

puede apreciarse, el capital extranjero dominaba todas las ac

tividades m§s importantes de la economla nacional, en la que -

tenlan una intervención que Iba desde el 53 por ciento, en los 

ferrocarriles hasta el 100 por ciento del petr61eo. 

Es destacar;e la participación del capital norteamericano 

que controlaba 17 de las 31 empresas mineras del pals, con el-

81 por ciento de sus capitales globales. A ello habla que -

agregar la participación que los intereses norteamericanos te

nlan en otra compañia (cuyo capital era de 3 mil 1 ones de pe- -

sos), con lo que la intervención de los (E.E.U.U.), Estaaos -

Unidos se llevaba el 82 por ciento de los capitales globales -

de las 31 empresas mineras del pals, esto quiere decir que~·

actividad minera se encontraba en más de las 4/5 partes en po-
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der de 1os Estados Unidos, 

El capital ing1 és ten ta también a1 guna importancia, contr.Q_ 

1aba 10 empresas con capitales de 42 mil1ones de pesos, lo que 

significaba e1 14,5 por ciento de1 total. 

Fina1mente, el capital francés se 1 imitaba ol control de 

do~ empresas con un capital de 4,1 millones de pesos represen

tado el 2 por cfento del total, 

Composición de los grupos de1 poder econ6mico. Los grupos' 

que contro1aban la riqueza nacional formaban grandes agrupaci.Q. 

nes de empresas de mayor importancia en los distintos ramos de 

la actividad econ6mico, que actuaban como bloque de intereses

comunes, en su posición frente al gobierno para obtener conce

siones y ventajas de diversa lndole, como frente a los otros -

b1oques r1va1es. Son muy conocidos los enfrentamientos entre 

e1 bloque norteamericano y el ing1és, por ejemplo, en la rama

petro1era, en los ferrocarriles, en la m1nerla, en 1a electri-

cidad, y en la bonca. Estos fenómenos no son sino parte de -

1a dinámica propio de una economla dominada por organ1zacio-

nes monopolistas, 

Por tales razones es importante conocer 1a forma en que e~ 

taban integrados cada uno de los grupos del poder económico en 

nuestro pa1s. 

ª GRUPO NORTEAMERICANO" 
(PRINCIPALES EMPRESAS) 
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CAPITAL MILLONES 
DE PESOS. 

BANCO NACIONAL OE MEXICO 32.0 

BANCO CENTRAL MEXICANO 30,0 

CIA. BANCARIA DE FOMENTO 10.6 
BIENES RAICES 

BANCO MEXICANO DE COMERCIO 10.0 
E INDUSTR JA. 

CAJA OE PRESTAMOS PARA 0.1 10,0 
Y F.A. 

~~~cgET~~~¡~g~IAL E HIPOTEC~ 5.0 

CORPORACIO~ BANCAR[A INTERNA 5.0 
CIONAL. -

BANCO INTERNACIONAL E HIPOTE 5.0 
CARIO. -

UNITEO STATES & MEXICAN TRUST 1.0 
Co. 

AMERICAN BANK CO. OE MEXICO, 0,6 

AMERICAN BANK OF TORREON. 0,1 

AG !CULTURA. 

INTERCONTINENTAL RUBLER Co. 30.0 
(Guayule y Ganadería) 

INTfRNAT IONAL 
(CAMPECHE MADERAS FINAS Y CAU- 6,0 

CHO) 
GERMAN-AMERICAN COFFEE Co. (CHIAPAS) 

(CAFE, FRUTALES, VAINILLA) S.D 
YAQUI LAND AND WATER Co. 

AGRICULTURA Y RIEGO 5.0 

PARTICIPACION 

CONTROL 

E.E.U.U. 

CONTROL 
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INDUSTRIA 

CIA. FUNDIDORA DE FIERRO Y ACERO 
DE MONTERREY, 

CIA. SAN RAFAEL ANEXAS, FABRICA 
DE PAPEL. 

CIA. INDUSTRIAL JABONERA DE LA L! 
GUNA. 

ALAMEDA SUGAR REFING Co. 

AGUILA SUGAR REF ING. Co, 

M N E R 1 A 

AMERICAN SMELTING & REFING Co, 

CANA~EA CENTRAL COOPER Co, 

BATOPILAS MINING Co. 

~INES COMPANY OF AMERICA 

GUANAJUATO REDUCTION ANO MINES 

SAN TOY MINING Co. (!SAL EULALIA) 

MEXICAN METALURG!CAL Co, 

REAL DEL MONTE Y PACHUCA 

MOCTEZUMA CDOPPER Co, (PHELPE DODGE 

GUANAJUATO AN~LGAMATED GOLD MINES 

GUAllAJUATO DEVELOPEMENT Co. 

PROPIETARY HINES COMPANY OF-AHERICA 

RIO PLATA MINING Co; CHIHUAHUA 

PACIF SMELTING & HINING Co. 

MARAVILLAS Y SAN FRANCISCO, S.A. 

Petr61eo 

10,0 

7,0 

6,D 

6,0 

0,7 

100.0 

10.0 

9.0 

9,0 

7.5 

6.D 

4.0 

3.8 

3.0 

3.0 

3,0 

3.0 

2.0 

2.D 

l. 2 

33% 

PARTICIPACION 

CONTROL 
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The Mex.ican Petroleum Co, Ltd, 38. o 

FERROCARR !LES 

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO 

FERROCARRIL PANAMERICANO 

460.0 

!O.O 

FERROCARRIL SUD PACIFICO 20,0 

KANSAS CITY ANO ORIENT RAIT NAY 30,0 

ELECTRIC DAD 

GUANAJUATO POWER & ELECTRIC 

CENTRAL POWER Co. 

CENTRAL MEXICO LIGHT & POWER 

THE PACHUCA LIGHT & POWER 

GRUPO BRITANICO. 

5,0 

l. o 
2.8 

4.0 

CONTROL 

PARTICIPAC!ON 

CONTROL 

CONTROL 

PARTICIPACION 

La composic16n del Grupo Británico comprendla empresas -

que operaban en las más importantes act1v1rlades econ6micas del 

pals, con la excepci6n del ramo comercial en donde no tenla -

participaci6n, los renglones m6s importantes eran: Perroca-

rr11es, Cuatro compaíllas Ferroviarias controladas por capita

les brit§nicas, entre la que figuraba la compaílla ferrocarril~ 

ra mexicana Ltd, con capital de 56,8 mfllones de pesos, y !a

segunda en importoncia del pals, y el ferrocarril Interoceáni

co de México, con 40 millones y la tercera empresa ferroviaria 

del país, las capitales británicas también tenlan participa-

ci6n en Ferrocarriles Naciona1es de M~xfco, principalment~ co-
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mo proveedores de deuda ferrocarr11 era, yo que su contro1 de -

inversi6n era de escasa cuantta, 

Electricidad como ya lo he mencionado, el capital británJ. 

co era el m&s importante en el ramo de la electricidad y de1 -

transporte e1Ectrico globales de 85 millones de pesos, En -

tre las empresas figuraban las cinco mayores del ramo, estando 

la Mexican Light'ond Power, con 25 millones a la México Trans

waye con ZO y la Mexican Norther Power, con 15 mi11ones de pe-

sos. 

PetrGleo,- En el ramo petro)ero el capital BrfHnico deJ_ 

tacaba a 1a mayor empresa, la Mexican Eagle 011 Co. Std, cuyo

capital era de 50 millones de pesos, teniendo bajo su control-

1• Eagle 011 Transport· Co. ( nu~ve 'ITlllone~ su, c~nital), se dedicaba 

al transporte de1 petr61eo prod.ucido por la Mexican Eagle 011-

de la cual era fil ia1, 

Minerta y Metalurgia.- En la~producci6n minera los capi

tales britAnicos controlaban 10 empresas con capitales conjun

ios de 41 millones de pesos) en las que destacaban dos: la san 

ta Gertrudis Co, (Pachuca con 18,6 millones de capital y terc~ 

ro en 1mportanc1a en el 1·amo, y el Oro Minero and Ra11waye 

Stal, con 11.2 millones de capital y 4o. en importancia en la

industr1a m1nera del pa1s. 

Bancos.- Las 1nversiones británicas en el ramo bancario-
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comprendtan el control de cuatro bancos (dos de los cuales 

eran sucursales de instituciones con sede en el Canada; el Ba!!_ 

co de Montreal y el Banco Canadiense de Comercio) teniendo una 

importante participación el Banco de Londres y ~éxico. Este

Oltimo fue el primer banco de emisi6n que se estableci6 en M~

xico (en 1864, bajo el 3obierno de Maximiliano) sus origenes -

eran totalmente inglés. 

Industria.- Los intereses británicos en las actividades

industrial es tentan menos importancia aún en el ramo bancario. 

Aunque controlaba r, empresas solamente tres tentan significa--

ci6n operando en la rama alimenticia, y en la textil. Las e!!!_ 

presas inglesas más importantes eran la Mexican National Pe-"

k1ng (originalmente propiedad norteamericana), la Salinas de -

México Ltd. y la Santa Gertrudis Jute Mill Co. 

Agricultura,- Las distintas actividades anrlcolas 9anad~ 

ras y forestales hablan atraldo el Interés de los inversionis

tas Ingleses, que durante el porflrlato hablan dejado conver-

tirse en los principales latifundistas del pats. La superfi

cie total bajo el control in~lés ascend1a por menos a 9.5 ml-

llones de hectáreas, especialmente en Baja Californla, Chihuac 

hua, Sonora, Chiapas, Veracruz. Sus explotaciones compren-~

d1an el cul tlvo del algod6n, caucho maderas preciosas y ganad~ 

ría. Entre las empresas más importantes destacan la Guayule

Rubler, con 3.9 millones de pesos de capital, la Lower Cal ifo.?: 

nia Oevelopmet Co. con 3.4 y la Land Co. of Chiapas, con 3.1 -

millones de pesos. 
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ºGrupo Francés".- Las inversiones francesas en las "170' 

empresas monopolistas ascendfon a 212 millones de pesos, lo que -

Jas <;1J)ocaba en el tercer lugar entre los grandes inversionistas 

en la economla mexicana, correspondiéndole el 13% de los capit!!_ 

les de "las 170", En general, el cap1 tal se encontraba conce!!_ 

trado en las actividades bancarias, en la Industria y en el co

mercio, 

Las empresas m~s importantes que formaban este grupo, --

eran las .s1gu1entes: 

GRUPO FRANCES 

PRINCIPALES EMPRESAS). 

BANCOS: 

CONTROL 

BANCO NACIOOAL DE MEXICO 

BANCO CENTRAL HEX !CANO 

BANCO INMOBILIARIO MEXICANO 

BANCO DE GUANAJUATO 

SOCIETE FIN POLIR INDUSTRIE 

BANCO DE LONDRES Y MEX !CO 

BANCO PENINSULAR MEXICANO 

BANKING to. OF PARIS V MEXICO 

SCHERER - LI HANTOUR 

BANCO OE JAL 1 seo 

CAPITAL MILlONES DE 
PESOS 

32.0 

30,0 

7 .5 

3.0 

1.9 

~1.5 

16.5 

6.0 

BANCO HIPOTECARIO DE CREOJTO 5.0 
TERRITORIAL 

70.3 % 

60.0 % 

70.0 % 

so.o % 

CONTROL 

46.0 % 

34.4 % 

CONTROL 

CONTROL 

CONTROL 
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CREDITO INMOBILIARIO MEXICANO 2,0 70,0 % 

PARTICIPA C 1 O N 

BANCO DEL ESTADO DE MEX 1 CO 3,0 37.0 % 

CAJA DE PRESTAMOS 10.0 l CONSEJERO 

CIA. BANCARIA DE FOMENTO Y BIENES 10.6 2 CONSEJEROS 
RAICES. 

MEXICAN BANK OF COMERCE ANO !NO, 10.0 l CONSEJERO 

INDUSTRIA, 

CAPITAL MILLONES 
DE PESOS. 

CIA. INDUSTRIAL DE ORIZABA 15,0 CONTROL 

CIA. FUNDIDORA DE FIERRO Y ACERO 10.0 60 % 
DE MONTERREY 

CIA. DE SAN RAFAEL Y ANEXAS 7 .5 CONTROL 
FABRICA DE PAPEL 

CIA, MANUFACTURERA BUEN TONO 6.5 CONTROL 

CIA. INDUSTRIAL DE ATLIXCO 6.0 CONTROL 

CIA. INDUSTRIAL MANUFACTURERA 4.3 CONTROL 

CIA. INDUSTRIAL DE SAN ANTONIO ABAD 3,5 FR.- HISP. 

CIA. INDUSTRIAL VERACRUZANA 3,4 CONTROL 

CIA. NACIONAL MEX. DE DINAMITA Y 3,4 75.0 % 
EXPLOSIONES 

CIA. INDUSTRIAL SAN IQELFONSO 3,0 CONTROL 
TEJ, LANC, 

CLEMENTE JACQUES 2.0 CONTROL 

CERVECER !A MOCTEZUMJI 2.0 CONTROL 

CIA. LA PERFECCIONADA 1.0 CONTROL 

CIA. INDUSTRIAL LA ABEJA o. 5 CONTROL 
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MINERIA 

BOLEO ( COMPAGNJE DU ) 

THE DOS ESTRELLAS, S,A, MINING Co, 

EL PALACIO DE HIERRO 

EL PUERTO DE LIVERPOOL 

EL CENTRO MERCANTIL 

LA FRANCIA MARITIMA 

PARIS LONORES 

AL PUERTO DE VERACRUZ 

OMERCIO 

4,6 

0,3 

CONTROL 

CONTROL 

CONTROL 

Las empresas más importantes del capital francés, eran -

las siguientes: 

Bancos.- M!s de la mitad de las invers{ones francesas -

se encontraban en instituciones bancarias: 131 millones de pe

sos. Entre los bancos que estaban bajo su control, se encon-

traban las tres de mayor importancia: Banco Nacional de Méx,i 

co, Banco Central Mexicano y Banco de Londres y México. El -

primero de ellos constitu!an el núcleo del sistema bancario m~ 

xicano, ya que desempeñaba la funciones de Banco Central, y c~ 

mo tal correspondlo la mayor producci6n de la eMisión de bill~ 

tes, era el agente financiero del gobierno, Interviniendo en -

la contratacl6n de empréstitos exteriores ( e interiores) en -

el servicio de la deuda, y el financiamiento gubernamental. 

Además del control de los tres mayores bancos del p<ils,-
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el capital francés dominaba tambHñ el Banco Peninsular Mexic! 

no ( Yucat!n ) que era el de mayor importancia fuera de la Ci~ 

dad de México, algunos bancos hipotecarios, instituciones fi--

nancieras y Bancos menores de provincia. Participaba ademSs-

en varias instituciones bancarias dedicadas al fomento de la -

agricultura y de fomento al Comercio, y a la Industria, como -

la Caja de Préstamos.y el Banco Mexicano de Comercio e lndus-

tria. De esta manera, el capital francés era el factor dete!, 

minante de las finanzas privadas y públicas de la Nac16n. 

Industria,- Las actividades industriales constitu1an el 

segundo renglón de importancia de las inversiones francesas ya 

que alcanzaban 70 millones de pesos. Con estas inversiones,-

los franceses ocupaban el primer lugar de la inversi6n indus--

trial del pah, Estaban bajo el control ocho empresas impor-

tantes del ramo textil entre las que destacaban la Cfa. Indus

trial de Orizaba, la Cfa. Industrial de Atlixco y 1a Cfa. ln-

dustrial Manufacturera, en la industria de cigarrillos, contr.Q. 

laban y acaparaban el "Buen Tono", y la cía. Cigarrera Mexica

na. En 1a del Hierro y Acero, era accionista principal de la 

Cta. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey la m~s importan-

te de la América Latina en su ramo, en aquella época. En 1 a-

del papel, controlaba a la Cía. de San Rafael y Anexas, la mSs 

importante del pals. En la de cerveza le pertenec1a la Cer-

vecerla Moctezuma, de Orizaba, En la ~e alimentos, Clemente

Jacques y Cía. y, finalmente tenla el control de la cía. Naci.Q. 

nal Mexicana de Oinamita y ex~losivos, la única del pá!s dedJ. 



63 

cada ~ lo producción de explosivos, 

Comercio.- Los grandes estobleclmientos comerciales de 

la época porflriana eran casi en su totalidad de propledaó - -

francesn. Entre ellos se encontraban El Palacio de Hierro, -

El Puerto de Liverpool, El Centro Mercantil, La Francia MarHJ. 

ma, al Puerto de Veracruz, y Parh Londres. 

111neda y Metalurgia.- S51o una empresa Importante est2_ 

ba bajo el control francés, lo c<a, Boleo, que produc1a cobre

con Santo Rosa11'a, Baja Ca11fornla, con un capital de 4.6 mi--

llones de pesos, Otra empresa fra~.cesa era Toe Dos Estrellas 

S.A. su capital ero apenas de $300,000,00. 

GRUPO MEXICANO, 

(PRINCIPALES EMPRESAS) 

CAPITAL: 
MILLONES 
PESOS. 

FERROCARRILES NACIONALES DE F.F .e.e. 460.0 
llEXICO. 

FERROCARRILES UNIOOS DE - - F.F.C.C. 23.0 
YUCATAN. 

CIA. HIDRO ELECTRICA E H!-- ELECTR!CDAO 14.0 
RRIGADORA DE CHAPALA, 

CIA, EXPORTADORA DE PULQUE COMERCIO 11.6 

CJI\, INO. DE F.A. DE ~ONTf 
RREY. 

!NO. H.A. 10.0 

FERROCARRIL PANAMERICANO F.f. !O.O 

BANCO MEX. DE COMERCIO E BANCO !O.O 
INDUSTRIA. 

DE 

CONTROL GOB. 

CONTROL 

PARTICIPAClON 
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CAJA DE PRESTAl'.OS PARA O. l. F, BANCO 10,0 PARTJCJPACION 
AGRC, 

BATOPILAS MlfllNG Co. MINERIA 9,0 

BANCO ORIENTAL DE tlEXICO, BANCO a.o CONTROL 
PUEBLA. 

CIA. SAN RAFAEL Y ANEXAS. INDUSTRIA. 7.0 PARTJCIPACION 

C JA, MANUFACTURERA "EL BUEN 6. 5 
TONO", 

CIA. IND. JABONERA DE LA LAGUNA 6.0 PARTJCIPACION 

BANCO INT. E HIPOTECARIO DE BANCO 5,0 
MEXICO. 

BANCO DE JALISCO 6.0 CONTROL 

CIA. INDUSTRIAL DE ATLIXCO INDUSTRIA 6.0 PARTICIPACIOtl 

BANCO MINERO DE CHIHUAHUA BANCO 5,0 CONTROL 

BANCO HIPOTECARIO DE CREDJTO BANCO 5.0 PARTJCIPACION 
TERRITORIAL MINERO, 

CIA. METALURGJCA DE TORREON. MJN. Y MET, 5.0 CONTROL 

BANCO DEL ESTADO DE MEXICO. BANCO 3.0 PARTJCJPACIOtl 

BANCO MERCANTIL DE VERACRUZ BANCO 3.0 CONTROL 

BANCO DE GUANAJUATO BANCO 3.0 PARTJCJPACIOH 

BANCO MERCAtlTIL DE MONTERREY 2.5 CONTROL 

BANCO DE TAMAULIPAS 2. 5 

CIA. MADERERA DE LA SIERRA DE ~AD ERA 2,3 
DURANGO. 

BANCO DE DURANGO, BANCO 2.0 CONTROL 

BANCO DE NUEVO LEON BANCO 2.0 

AL~ACENES GEN. DE DEP. DE MEX, 2.D 
Y VER. 

CIA. INDUSTRIAL "EL PORVEtl!R Y INDUSTRIA 2.0 
ANEXAS. 
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BANCO HIPOTECARIO Y AGR!COLA DEL 
PACIFICO. 

BANCO 2.0 COtlTROL 

BANCO DE COA HU l LA BANCO 1. 6 CONTROL 

BANCO OCCIDENTAL MEX !CANO 1. 5 PARTICJPACION 

BANCO DE ZACATECAS MINERI/\ 1.2 

BANCO DE ZACATECAS BANCO 1. o 
BANCO DE TABASCO BANCO 1.0 

BANCO DE HIDALGO 1.0 

BANCO DE HORELOS 1.0 CONTROL 

BANCO DE QUERETARO 1.0 

BANCO DE AGUASCALIENTES 0.6 PARTICIPACION 

BANCO REFAC DE BANCO 0.6 CONTROL 
MICHOACAN. 

BANCO DE GUERRERO 0.5 CONTROL 

CIA. AGRIC. XICO Y ANEXAS AGRICULTURA 0.3 CONTROL 

CIA. COMPRESORA DE ALGODON INDUSTRIA 0,4 CONTROL 

BANCO COM, REFACCI<:f:!ARIO BANCO 0.2 CONTROL 

CIA. GUAYULERA DE TORREON AGRICULTURA o.04 CONTROL 

CIA. BANC. DE FORM. DE BIENES BANCO 10.6 CONTROL 
RAICES DE MEX ICO. 

CERVECERIA CUAUHTEMOC INDUSTRIA 2.0 CONTROL 

LA TABACALERA MEXICANA 2.0 PARTICIPAC!ON 

Gobierno.- Lo 1nvers16n 9ubernamenta1 const1tu1a e1 núc1eo 

m&s importante del cop1to1 mexicano correspond1éndo1e 238 m111~ 

nes de pesos equ1vo1ente a1 14 % de1 cap1ta1 91oba1 de 1as - --

170. 



66 

Estas inversiones se concentran en una empresa, Ferro

carr11 es Nac1onales de Méx1co, que absorv1a 130,l m111ones de 

pesos es dec1r la totalidad de las inversiones gubernamenta-

les en las sociedades an6nimas del pa1s. El gobierno parti

c1paba adem!s con el 33 % del cap1ta1 de la empresa bancaria

"Caja de Préstamos para lrrigaci6n y Fomento de la Agrtcul t,!! 

ra". Cuyo capital ascecendla a 10 millones de pesos. Esta -

últ1ma empresa estaba controlada por intereses norteamerica-

nos. mexicanos y franceses. 

Sector privado mexicano. La inversi6n total de 1 os -

inversionistas privados mexicanos en 'las 170" alcanzando un

monto de 150 millones de pesos que representaban apenas el --

9 % del capital total de esas sociedades anónimas. A d1fe-

rencia de lo que sucedta con las inversiones del gobierno, y

a pesar de su reducida cuanHa, las inversiones privadas mex,i 

canas estaban muy diversificadas, comprendiendo empresas de -

distintos ramos, aunque en general de importancia secundaria. 

Las principales empresas que formaban ese sector eran

las siguientes: 

Bancos.- Los inversionistas mexicanos controlaban 19 -

bancos, con un capital conjunto de 44.5 millones de pesos, y -

tenían participación generalmente de escasa cuantla en otros -

13 bancos cuyos capitales ascendlan a JO millones de pesos. 

Entre los mSs importantes sobre los que dominaba, sobresaHan • 
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e1 Banco Oriental Mexicano, de Puebla, con 8 millones de capi

tal, el Banco de Jalisco (con socios franceses), capital de 6-

millones el Banco Minero de Chihuahua, con 5, y el Banco Mer-

canti1 de Veracruz, con 5 millones de pesos. Entre los ban-

cos en que habfa participac16n minoritaria de capital mexicano 

merecen ser citados el Banco Mexicano de Comercio e Industria, 

la Caja de Pr~stamos para obras de lrri9acl6n, Fomento de la -

Agricultura, el Banco de la Laguna, y el Banco Internacional e 

Hipotecario de H~xico. 

Ferrocarriles. Oe las 10 empresas ferroviarias que OP2 

raban en Mlxico, el sector privado mexicano controlaba una, F2 

rrocarriles Unidos de Yucat~n. cuyo capital ascend1a a 23 mi--

llones de pesos. Esta era la inversiOn de mayor importancia-

de los capitalistas privados nacionales, y por s1 sola repre--

sentaba e1 15% de la inversi6n total privada mexicana. Ade--

mis de esa invers10n Pl\Ttlclpaba en el Ferrocarril Panamericano, 

cuyo capital era de 10 millones de pesos. Esta empresa fue ag 

quirida por los Ferrocarriles Nacionales de México en 1911, y

en consecuencia, desa~arecl6 de ella la lnversl6n privada na-

c1onal, amplilndose en cambio la gubernamental. 

Electricidad. Una empresa de cierta Importancia esta

ba controloda por empresarios mexicanos, la C{a. Hidro Eléctri 

ca e Irrigadora de Chapola, cuyo capital era de 11.6 millones-

de pesos. Los accionistas de esta empresa, entre los que fi-

guraba don fernando-Plmentel y Faqoaqa, su presidente hab1a ad 
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qufrido los bienes de una empresa extranjera, la Guadalajara -

Transwaye Light and Power Co,, propiedades que sirvieron de b~ 

se para la fundación de la Chapala, en el a~o de 1909, 

Comercio.- SeguTa en importancia la invasf6n privada-

mexicana, en actividades comerciales, las que se concentraban

en la Cía. Expendedor de Pulque, cuyo capital ascendTa a 11.6-

millones de pesos. Esta empresa ten ta el monopol fo de 1 a ve.!l 

ta de pulque en la Ciudad de México y otras Ciudades importan-

tes como Puebla y Pachuca, El presf dente de esta companfa --

era el se~or Fernando Plmentel y Fagoaga, 

Industria.- Las inversiones privadas mexicanas tenlan

relevancfa en las actividades industriales, ya que controlaban 

cuatro empresas cuyos capitales globales asecendlan a I0.4 mi-

llones de pesos, además de participar en otras cinco. Oe 

las empresas controladas, solamente dos ten1an importancia, la 

cía. Industrial Jabonera de la Laguna, y la CervecerTa Cuauht! 

moc. En cuanto a las compa~ías en las que había partfclpa--

ción minoritaria de inversionistas, cftSndose la Cia. San Ra-

fael y Anexas (papel). la manufacturera del Buen Tono (cigarrJ. 

llos). la CTa. Industrial de Atl ixco (textil), y la Tabacalera 

Mexicana (cigarrillos), 

Minería. - Para principios del presente siglo, la in--

versión privada mexicana en la actividad minera era práctica-

mente inexistente. Controla~a dos empresas, de las cuales sola-

mente la Cia. Metal~rgfca de Torreón. Esta empresa df spqnTa-
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enun capital de 5 millones de pesos y contaba con una planta -

de beneficio y fundici6n de minerales de plomo y cobre en To--

rre6n Coahuila. Haciéndose notar que dicha empresa era presi 

dida por un mexicano el señor Ernesto Madero. En cuanto a la 

participaci6n en todas las empresas, ésta se limitaba a cuatro 

companlas, sien do la mSs importante 1a Batopilas Mining Co.

y las Maravillas y San Francisco, .S.A. (Compañta Minera y Ben~ 

ficadora). La primera estaba controlada por inversionistas -

norteamericanos y en su Consejo de Administración figuraba un

mexicano solamente, el Licenciado Luis Elguero. 

Agricultura.- De las 16 sociedades anónimas que formaban 

parte de "las 170", ninguna estaba controlada por inversionis-

tas mexicanos, participando solamente en 2 empresas. Es tas -

empresas disponlan de un capital conjunto solamente 2.6 millo

nes de pesos, que representaban apenas el 3% del capital glo-

·bal ~las 16 de ellas solamente una tenla Importancia, la Cia. 

Maderera de la Sierra de Durango, cuyo capital ascendla a 2.3-

millones de peso~. En dicha empresa tenla capital de origen-

francés. La Cla explotaba bosques de Durango que tenlan una-

extensl6n 287,000 hect&reas. 

La verdadera Importancia de la inversi6n nacional en el 

sector agr1cola no se limitaba sin embargo a esta escasa partl 

c1pacl6n en las sociedades anónimas que se dedicaban a esta a~ 

tlvldad; en Importancia era mucho mayor en el conjunto de las

actividades agropecuarias y forestales del país solamente que-
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el grueso de sus inversiones se encontraban en las 11 Haciendas 11 

que eran en general prop1edades personales o famil1ares, Go

bierno y Burguesía Mexicana al serv1c1o del cap1tal extranjer~ 

en el proceso de penetración del capital extranjero en nuestro 

pals durante la época porfirista, el gobierno mexicano se con

virtió en un decidido auspiciador de los intereses extranjeros, 

y en la burguesía mexicana quedo subordinada a esos mismos in-

tereses. Este proceso se manifesto no solamente en la escasa 

participación gubernamental y privada en los negocios, sino -

muy especialmente en el hecho de que el uno como el otro juga

ron un papel de socios menores, y as1 de prestanombres, en las 

principales empresas del pals, que estaban manejadas por el c~ 

pital extranjero, Las informaciones y datos que se han 109~~ 

do obtener demuestran el papel subordinado que jugaron altos -

funcionarios gubernamentales y miembros destacados de la bur-

gues1a mexicana respecto al capital extranjero, así como el ei 

caso rlesarrollo, Hay que hacer notar el mínimo de gobernad~ 

res de los estados, miembros del congreso y representantes de

la burguesía mexicana, que participaban en empresas extranje

ras y que tenían también inversiones en ne9ocios, industria--

les, minero$, comerciales. etc. a la vez que eran grandes lati 

fundistas, destacando a Luis Terrazas, gran latifundista y gobe~ 

nadar de Chihuahua, que tenia inversiones en algunos bancos e

industrias, Olegario Mol1na, (del grupo de los "c1entlf1cos),

ministros de Fomento, y en un tiempo gobernador del estado de

Yucatan, ademas de ser un gran latifundista y controlar la ·pr~ 

ducci6n henequera y su comercio con el exterior, pose1a 1nver-
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sienes en Ferrocarriles y en otros ramos, El panorama que --

presentaba la economla nacional en lo que hace al do~inio de -

los monopolios internacionales. 

De todo lo que se ha expuesto, resulta que durante el -

gobierno del qeneral Dlaz no solamente se produjo una verdade

ra catarata de inversiones extranjeras directas, sino que tam

bién, tuvo lugar una fuerte corriente de inversiones indirec-

tas, A los 50 millones de li~ras esterlinas de estas inversi_!! 

nes, se sumaron los 34DO millones de pesos que inversionistas

extranjeros ten1an invertidos en qran nGmero de empresas que -

controlaban las actividades mas importantes de la economla na-

cional,(9) 

CONDICIONES DEL PEONAJE EN EL PORFIRIATO.- Los pueblos 

indfgenas, despojados de sus tierras comunales, se convirtie

ron en ciervos de 'º5 terratenientes, en calidad de peones, en 
casillados, los cuales fueron explotados por la Tienda de Ra

ya, y siempre estaban en deuda con el amo o patrón, y someti

dos a la autoridad del cacique por los procedimientos mSs - -

crueles, como los de deportar y vender a los indios rebeldes

como esclavos, o asesinarlos en masa. 

AdemSs de los tres millones de jornaleros que entonces -

existlan se h>11aban en la miseria, porque trabajaban "de sol-

a sol 11
• 

Cese~a, José Luis, México en la Orbita Imperial, pSg, 54, 75, 79, 81, 85,-
99, Editorial Ediciones el Caballito. ( 9 ) 
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Y e, solario que se pagaba en el campo segu1a siendo -

Igual ., que se pagaba hasta los fines del r~gfmen colonial, -

un promedio de ciento veinte pesos al año; en tanto que los -

precios de las subsistencias habfan aumentado en una alta pro

porcl&". w¡ 10) 

H1r11nda Basurto Angel, La Evo,uci6n de México, pSg, 298, Editorial Herre
ro. (10 l 
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111.· OR!GENES DEL ACAPARAMIENTO EN MEXJCO. 

L• historia del acaparamiento se remonta desde la época • 

feudal, con el acaparamiento de las tierras de los señores fe~ 

dales. Asf como de ta misma i91esia, pues el mismo seftor fe~ 

dal, el s61o podfa llegar a concentrar extensas e innumerables 

hect&reas de terreno, que eran cultivadas por los ciervos para 

el consumo personal del seftor· feudal, y su tamil fa. El régl· 

men feudal a existido, con unas u otras caracterTsticas, de. 

casi todos los paises. La ~poca del feudalismo se mantuvo •• 

por un largo periodo. Las relaciones de produccl6n de la so-

ciedad feudal se apoyaban en la propiedad privada del seftor •• 

feudal, respecto a la tierra y a la propiedad parcial, respec-

to del campesino ciervo. 

pose!a hacienda propia. 

En efecto, éste no éra esclavo y 

A 1 a par de 1a propiedad de los s~ 

ftores feudales, estaba la propiedad de los campesinos y artes~ 

nos, respecto a los instrumentos de trabajo y su hacienda pri-

va da. ( 11 ) 

De suerte que la pequena bacienda campesina y la produc-· 

c16n de los pequenos artesanos, se basaba en el trabajo per• 

sonal. Toda la producción tenTa un car&cter natural en lo -· 

fundamental y b&s1co, es decir, los productos del trabajo se • 

destinaban en su masa principal al consumo personal y no al •• 

EconomTa PoHtica de H1k1t1n, Editorial Edfclones de Cultura Popular. ·
P6g. ( 11 ) 



cambio. 

Consecuentemente, la gran propiedad feudal de la tierra.

servia de base para la explotacf6n de los campesinos por los • 

terratenientes: Los feudales ast, pues, una parte de la tie-

rra integraba la finca feudal y el resto se integraba en con 

diciones leoninas a los campesinos. La parcela que se otorg~ 

ba al campesino le aseguraba al terrateniente la mano de obra

necesaria .. Por tanta, poseyendo 1a parcela en usufructo her~ 

ditario, el campesino se hallaba obligado a laborar las tierras 

del seftor feudal, con sus propios aperos (prestaci6n personal, 

o en su defecto, entregar al terrateniente una parte de sus -

productos en especie (renta en especie)., o bien estaba obligado 

a lo uno y a lo otro. Este sistema de administraci6n de la-

hacienda no s61o entraílaba formas descaradas de la explotaci6n 

sino que se situaba inevitablemente al campesino en un estado 

de dependencia personal para con el terrateniente. Claro que

el senor feudal no podfa matar al campesino, pero si podta ven 

derlo en algunas ocasiones. 

En el rªgimen capital is ta la continuidad del acaparamien

to se caracteriza por la acumulaci6n de los medios de produc-

ci6n, y por ende de los bienes de consumo en pequenos grupos -

de personas 11amados empresarios, capita1istas, productores a

grupes de industriales, que manejan ciertas 4reas de la produ.!:_ 

ci6n, en esta etapa los productos no se destinan al consumo ~

~~rsonal, sino a la venta o cambio en e1 mercddO. Cabe tam--
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bi~n destacar que 1a producctón mercantil empezó en el perio

do de la disolución del r~gill\en de la comunidad primitiva, y 

se sostuvo durante los modos escla~fstas y feudal de produc--

ción, pero el tipo que predominaba era la economta natural. 

En este tipo de econom1o, lo sociedod constoba de multitud de

unldodes económicas, homog~neas y codo uno de ellos reollzabo 

todos los trobojos, comenzondo por lo previsión de las dlver-

sas clases de materias primos, y finalizando con el ocabado --

de los artfculos poro el consumo propio, Este tipo de econo-

mto, en el que solomente se destinaban al cambio los exceden 

tes de productos, dominó hasta la aparición del capitalismo. 

El desarrollo del capitalismo asestó un golpe demoledor a 

la econom1a natural. Bajo el capitalismo todo tomo la formo-

de mercancía, inclusive la fuerza de trabajo. Con 1 a tran~ 

formación de la fuerza de trabajo en merconcla, la producción

mercantil toma un car!cter universo! y se convierte en predoml 

nante. 

Debido que bajo el capitalismo, la producción de mercan

c{as, se convierte en la forma predominanbe de producción, las 

relaciones entre los hombres en el proceso de producción, es

decir, las relaciones de producción se manifiestan en relaclo-

nes mercant i1es. En efecto, tomemos la relación de producción-

fundamental d!t.lo sociedad capitalista; es decir, la explota---

clón del proletorlado por la burguesía. Para que el capital-

puedo explotar ol obrero, hte Glttmo tiene que vender su fuer. 
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plta11sta paga a1 obrero un sa1ario, y con éste e1 obrero com-

pra las mercanc1as, indispensab,es para su existencia. As~.-

1as re1aciones de producci6n entre e1 obrero y e1 capita1ista, 

no se monffiestan directamente. sino a trav~s de las mercan--

c(as, y adquieren e1 carScter de re1aciones mercantf1es. 

Los capita1istns se venden entre e11os su producci6n y se 

compran materias primas, instalaciones y otras mercan etas. 

Las re1nciones entre 1os cnpita1istas tombie~ adquieren -

un carácter mercanti,. Pór consiguiente 1a producci6n merca~ 

ti1 obtiene en 1a sociedad capitalista, un carScter universa1, 

dominante, y las relaciones entre los hombres actúan como rel~ 

e iones entre cosas, entre mercancias. ( 12) 

do e1 

Sin embargo, actualmente en nuestro pafs, sigue existien

acaparamiento en otros renglones de nuestra economta, -

ejemp1os sobran, basta se~a1ar e1 acaparamiento de1 aceite co-

mestible, azúcar, frijol, leche en polvo, carne de res, huevo,

etc. Por otro lodo ínc1u~ive, en la rama laboral, existe ésta 

nociva pr&ctica, para ~sto, seftalamos como ciertos emp~eos son

acaparados por grupos u organizaciones, de personas ejemplo los 

trabajadores petro1eros, y de 1a UNAH, estas instituciones s61o 

pueden ocupar las plazas ya sea de nueva creación o vacantes, -

los familiares o amigos de las organizaciones o grupos que man~ 

E1 Capit•1 de Car1os Max, tomo 1. Edñtorial de Cultura Popular. pág. 281. 
( 12). 
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jan la titularidad de los contratos colectivos, es decir no t~ 

dos los mexicanos que ,quieran trabajar, en esas instituciones

lo p~eden hace~. 

LA LIBRE CONCURRENCIA 
(Art. 28 Constitucional) 

Análisis del precepto. la libre concurrencio es un fen& 

meno econ6mico en virtud del cual todo individuo puede dedi

carse a la misma actividad, perteneciente a un determinado ra

mo, que aquella a cuyo desempe~o se entregan otras personas. -

La idea de libre concurrencia descarta la 1cl exc!11sivismo, en 

una func16n econ5mica, ésto es 1mp1ica la prohiUicfón de una -

persona o un grupo de individuos determinados tengan e1 privi

legio o la prerrogativa de desplega1· una cierta actividad sin 

que ésta sea susceptible de ejercitarse por otros sujetos. 

En el terreno económico la 1fbre concurrencia es un he-

cho cuya realización trae como consecuencid el estimulo, el -

afln de superaci6n y mejoramiento por parte de los individuos 

que compiten. Además es bien conocido el fen6meno de que en 

virtud de ln libre competencia. los precios bajan a la vez 

que se intensifica la actividad econ6mica nacional y partfcu--

1 ar. ( 13 ) 

Burgoa tri huela Ignacio. Las Garant!as Individuales, póg. 40S, Editorial 
Porroa. (¡ 3 ) 
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A continuación tiago referencia en lo que respecto al 

acaparamiento de algunos productos y servicios, en su cita 

del Peri6dico Ovaciones de 'echa 22 de mayo de 19g2, prfmera-

edición, por el co~umnista Miguel Anguiano. A causa de una-

carretera: Chimalapas, Oltima selvo alta que tiene el pats,

sentenciada a muerte; *Cienttficos, ecologista, investigado-

res y artistas piden al Primer Mandatario que impida su total 

destrucción. *Acusan al Gobernador de Chiapas de Proteger 

los intereses de depredadores¡ se opone el desvfo. 

Científicos, ecologistas, investigadores universitarios 

y artistas, apoyados por cientos de organizaciones, elevaron 

su voz para pedir al Presidente de la Rep061ica que impidá la 

destrucción de Chimalapas, última selva alta que le queda al

pafs y acusaron al Gobernador de Chiapas, Patrocinio GonzSlez 

Garrido de proteger intereses depredadores al oponerse al -

desvio de una carretera que se construye en la regi6n y· que -

arrasar~ a miles de ~rboles. Demandaron también la interven 

ción del Secretario de la Reforma Agraria, Victor Cervera Pa-

checo porque los delegados de eso dependencia en Chiopas y-

Ooxaca, linderos de los estados donde se ubica Chimalapas, se 

niegan a continuar el deslinde de las tierras agrarias como -

ordena la Ley, por temor a la influencia de Gonzalez Garrid~ 

Preocupados por ésta situación los dirigentes del Comi

t' Nacional para la Defensa de los Chimalapas, entre los que

dcstacan Ronald Nigh, del Centro Eco16gico de la UNAM, y 



79 
ESTA 

SAttR 
ITSIS 

DE LA 
111 BEIE 
füWOTECft 

Cuauht~moc Gonzlflez Pacheco, del Instituto de Investigaciones 

econ6micas de la misma casa de estudio, llamaron a conferencia 

de prensa para dar a conocer la sftuaci6n que prevalece en - -

aquella entidad de, sur de1 País. Explicaron que la región de 

los Chimalapas, está ubicada en el coraz6n de, ltsmo de Tehua~ 

tepec, en la confluencia de los estados de Oaxaca, Chiapas y -

Veracruz y es, junto con la selva lacandona, el Gltimo reducto 

significativo de la selva alta pernnifo1ia con que cuenta nue1 

tro pah. 

Sin embargo, su importancia es mayor por el grado de pr~ 

servaci6n que ostenta y que cuenta además con otros ecosiste-

mas como bosques de confferas, de encino, de niebla, selvas m~ 

dianas y selvas bajas. Esta enorme riquez3, ubicada en un t~ 

tal de 600,000 hectSreas, han sido propiedad ancestral de los -

ind1genas, zaques de las comunidades de Santa María y San Mi--

guel Chimalapa, quien lucha por la defensa de·los recursos -

naturales. Pero nada ha detenido a los depredadores, pues d~ 

rante más de cuarenta anos las autoridades han apoyado los in-

tereses madereros, ganaderos, especuladores y narcotraficantes, 

para permitir el enriquecimiento de unos cuantos a costa de .. 

la destrucci6n ecológica y de la miseria indígena. 

A lo anterior se anade ahora 1a construcción de una --

supercarretera de cuota de cuatro carriles que autorizó la Se

cretarta de Comunicaciones y Transportes, avalada por el Gobter. 

no Chiapaneco, con el propósito de enlazar las poblaciones de -
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Ocozocuautla, Chiapas, con Sayula, Veracruz. 

Ello Indudablemente que ahorrar~ tiempo al entroncar a -

la regi6n con las vfas rSpidas que comunican a la Ciudad de M! 

xico, pero se sacrificar~n las selvas ubicadas en la Reserva

Especial de la Biosfera del Ocote y las colindantes. hacia el -

poniente, porci6n noreste de la selva de las Chimalapas y ex--

tremo Oriente de la selva de Uxpanapa. Los integrantes del -

Comité, al responder algunas preguntas de los reporteros, ---· 

afirmaron que en este asunto afloran intereses oscuros solapa

dos por el Gobernador Chiapaneco, porque "no es posible que se 

oponga al deslinde agrario que orden6 la Secretarf• de la Re-

forma Agraria, y que se oponga también al desvfo de un tramo -

en la construcc16n de la carretera." 

Pidieron audiencia al Presidente de la Repfiblica para -

darle a conocer personalmenbe los hechos, porque el caso Chim~ 

lapas puede ser el parteaguas para que en el ~mbito internaci~ 

nal a México, se le deje de considerar como uno de los princi

pales pafses depredadores del mundo. 

Tlalmanalco: Incontenible la tala inmoderada, •Hay ase

rraderos clandestinos, citado por el columnista Miguel Angel -

Culebro Acevedo, en el Periódico Ovaciones, primera edic16n 

de fecha 26 de febrero de 1992. VALLE CUAUTITLAN, TEXCOCO, 

Méx.- El decreto presidencial de veda forestal en el Estado de 

México, propici6 el incremento indiscriminado de la tala de 
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bosques, p~fncfpalmente de la zona oriente de la entidad, don 

de, la Secretarta de Agricultura y Recursos Hidr6ulicos, otor

ga permisos para derribar trboles presuntamente plagados o - -

muertos¡ sin embargo. ta1es documentos sirven para arreg1ar -

cGn varias hect!reas de pino y oyamel, para aserraderos clan

destinos. 

Al respecto, el titular del Distrito de Desarrollo Ru-

ral namero Tres, de Texcoco, que comprende m!s de 25 mun1ci--

p1os, Javier Terrazas Gonz6lez, dijo a Ovaciones que la vlgl-

lancla de los bosques est5 a cargo de Protectora de Bosques -

(Probosques), organismo estatal que debe mantener un disposi

tivo para que nadie tale Srboles, haciendo respetar el decreto 

presidencial, Sin embargo, ac1ar6 que los mismos poseedores-

de las parcelas forestales nada hacen para denunciar la tala -

clandestina que se viene dando 1nd1scrlminadamente en ~sta zo

na. Terrazas dijo desconocer cual es el volfimen de madera 

qµe se corta con los permisbs otorgados por lo SARH, adem!s de 

que tampoco se tiene conocimientos de cuantos permisos se han

otorgado en los filtimos meses. 

Por tanto, por su parte, oportunamente el Alcalde de Tlal 

manalco, Luis Ramos Gonz!lez, sostuvo que la papelera San Ra-

fael ven1a acaparando la modera presuntamente con consentlmien 

to de lo SARH, pero a ra!z de que fueron liquidados m!s de mil 

trabGjadores de esa empresa, el ano pasado, una empresa fores

tal del Estado de Chihuahua, adquiere celulosa para 1• fobrl-
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caci6n de pape1, no obstante, ·se sabe que 1a pape1era sigue r! 

clbiendo cientos de metros cGbicos de madera cortada diariamen 

te, en forma i1ega1 de ésta zona. Por su parte, el dirigen-

te de la Unión de Ejidos Forestales, Bonifacio Lozada, aseguró 

que de acuerdo con estudios realizados por ecologistas, el 40% 

de las 97,000 hectáreas forestales de ésta región se han extin 

guido por la tala inmoderada propiciando por la extonsi6n de la 

mancha urbana. Empero, habitantes de las zonas ejidales de -

Ayapango, Tla1mana1co, At1aut1a y Ecatzingo, responsabilizan· 

al citado líder de lucrar durante los Gltimos diez aftos, con -

la tala de bosques ilegal en contubernio con funcionarios del

gobierno estatal, los Alcaldes de esos municipios y funciona-

rios de la SARl!,bencficiando a la papelera San Rafael. 

Dice Fidel: Pretenden entregar lnfonavit a !CA., citado 

por el columnista Salvador Martlnez Pavón, en el Periódico •. 

Ovaciones, Primera Edición, de fecha 11 de julio de 1992; el

gobierno federal pretende entregar el IHFONAVIT al monopolio

constructor de Ingenieros Civiles Asociados, (!CA), denuncia 

FIOEL VELAZQUEZ SANCHEZ, al advertir que el Instituto del Fon 

do Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, enfrenta un 

rezago de m~s del 50% en su proyecto 1992, ante la retenc16n

presupuestal de m&s de seiscientos m11 millones de pesos por 

parte de la Secretarla de Hacienda. La crisis del Instituto 

llega a grado ta1 que ya "carece de reservas territoria1es" -

para cumplir no sólo con la demanda nacional de vivienda,• -
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sino tambl~n con su p,an de trabajo preestab,ecido para e, 

presente ano, subray6 el viejo jerarca cetemlsta durante una

reunl6n privada con ,as dlrlgenclas de las federaciones regl~ 

nales de la frontera de 1a Confederaci5n de Trabajadores de -

H~xlco, (CTH), "La dlputaci5n obrera nunca debl6 aceptar 1as

reformas a la Ley del IHFONAVIT, por lo que la CTM insistir&

en reorientar las modificaciones llil!cla su car~cter social que 

les dieron existencia", coincldl6 Fldel Velázquez con la ma

yorfa de sus dirigentes ante la presencia de once lideres si~ 

dicales de las Industrias de la maquila, qufmlca y petrolera

en la franja fronteriza, Vel4zquez S&nchez, nsever6 que "Se-

pretende entregar en bandeja de plata el INFONAVIT a determi

nadas compaft1as de ,a construccl6n, sin tomar en cuenta la -

oplni6n de los trabajadores", 

La CTM asegur5, ve con preocupaci6n ésta nueva preten-

cl6n de las autoridades, pues durante anos ésto "a propiciado 

que la companla. se enriquezca por debajo del agua", a costa 

de una conquista sindical fruto exclusivo de la lucha obrera, 

Y remarc5 que " De otorgarse la concesl5n a !CA serla un neg~ 

cio directo para ~ste tipo de empresas, ya que por anos reci

ben beneficios por las concesiones del gobierno federai, como 

constructoras de empresas, vfas férreas, carreteras federales 

y edificios de gobierno". En el evento, el viejo dirfgcnte

slndical sostuvo que la CTM ve, "Con profunda preocupaci6n la 

sltuac15n del INFOHAVIT y espera que se apliquen las reformas 

de 1a Ley, del instituto sin afectar las promociones sindica-
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les de la vivienda, 

Crisis económica en el INFONAVIT, Fidel Velázquez em~atj_ 

zó que actualmente e, INFONAVJT rea,iza proporciona,mnete me·

nos promociones de vivienda, con re1aci6n a anos anteriores, • 

frente a la crisis económica por la que atraviesa. Precis6 • 

que ante la falta de capital. el Instituto sólo ha construfdo· 

en el presente año 42,000 viviendas de las 82,000 que prometió 

"además de que la ·Secretarfa de Hacienda tiene retenidos • ••• 

600 mil millones de pesos', presuntamente destinados al presu-

puesto del INFONAVIT. Más adelante, el Secretario General de 

la C.T.M. indicó que de hacerse loo cambios a la Ley del -

lNFONAVIT, los sistemas de créditn van a ser cambiados, con la 

concesión del organismo a determinados companfas, para después 

ponerlas a la venta con precios más elevados. Primero.- dijo 

hay que darle salida a los rezagos en la materia y luego poner 

en práctica el nuevo plan, 

Repudio a tendencias monopólicas en casas, en éste marco 

la Federación de Trabajadores del Estado de Morelos, en voz de 

su dirigente, Manuel Montalvo, denunció que los cambios con 

tendencia monopól lea que se pretende en el lllFONAV!T, 'sólo -

unos cuantos lo saben", fnsntc al hermetismo con que se mane.1a 

el caso por parte de 1as autoridades. Indicó que en los Gltj_ 

mos años, el Instituto ha reducido sus actividades financieras 

y por diversos problemas ha limitado la construcción de casas

habitaci6n. 
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Reclam6 que la falta de definición y reglamentación en

los cambios del INPONAVIT, "se est5 convirtiendo en una drama

tica ausencia de responsabilidad y coherencia que vienen apro

vechando descarados intereses de oportunidad y monopolio". E1 

dirfgenteestotal de la CTM, resaHó que la centra1 obrera repu

dia •tales maniobras que trastocan los prop6sf tos del Institu

to. como es e1 caso de Ta escandalosa y avorazada asignaci6n -

de cr~dltos en 1.fnea dos a 1a constructura !CA". 

La 1 fbre concurrencia es el efecto na tura1 de 1 a 1 fber-

tad d¡¡_trabajo, puesto que ésta, estribando en la potestad 

que todo hombre tiene para dedicarse a la ocupaci6n lfcfta 

que m5s le agrade, coloca a todo sujeto en 1a situación de po-

der desempenar la misma función que otro y otros. SI se ved.!!. 

rala libre concurrencia, en el sentido de prohibir a una per

sona que asuma una actividad económica ejecutada por un grupo

privi1 egiado, se harta nugatoria la libertad de trabajo, debi

do a que se lmpedirfa que ésta se desplegara por aquellas per

sonas que no tuvieron prerrogativas exclusivistas. 

El artfculo 28 Constitucional. a1 consignar 1a 11bre CO!!_ 

currencia como derecho público subjetivo individual, derivado

de la relación jurfdfca que prevee y que existe entre el esta

do y sus autoridades por un lado y loigobernados por el otro,-

no hace sino afirmar la libertad de trabajo. Por ende, dicho 

precepto constitucional dispone que: "En los Estados Unidos -

Mexicanos, no habrS monopolios ni estancos de ninguna clase. -
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ni excenci6n de Impuestos, ni prihiblclones a titulo de prot~ 

ccl6n a ia· Industrio;· exceptuSndose Onlcomente lo relativo a

la acuñacl6n de monedo, a los correos, telégrafos, y radlote

legrofla, o 10 emisi6n de billetes por medio de un s61o banco, 

que controlar~ el gobierno federa1, y a los privilegios que

por determinado tiempo se concedan a 1os autores y artistas -

para reproducc16n de sus obras. y a 1os que, para e1 uso ex-

cl usivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perf~ 

ccionadores de alguna mejora. ( 14 

En primer lugar, el articulo 28 Constitucional prohibe 

la existencia de monopolios o estancos, en virtud de la prohi 

bicl6n de los primeros se vedan, la creaci6n y el funciona--

miento de entidades econ6micas (trust, cartels), que con ex-

clusi6n de otra o de cualquier individuo desempeñen una acti

vidad econ5m1ca, bien sea de producc16n, de consumo, etc.¡ e~ 

locando a todo sujeto en la posibilidad jurtdica de dedicarse 

a cualquier ocupacl6n circunstancia de la que surge la libre-

8urgoa Orihuela Ignacio.- Las Garanttas Individuales, p5gina 407, Edito
rial Porrua. ( 14 ) 
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Otra medida Constitucional par• garantizar la 1ibre -

concurrencia, estriba en 1a prohibici6n de excención de im--

puestos, Esta medida es una consecuencia 16gica que se derl 

va de la naturaleza jurfdica de los impuestos. EStos son r~ 

levantemente generales es decir creados, modificados o supri

midos par una ley en sentido materia1, o sea por un acta ju

rfdico productor. modificativo o extintivo de situaciones de-

derecho abstractas e impresionales. Por ende un impuesto si 

lo puede ser creado, modificado o suprimido mediante una Ley, 

en tanto el sentido material del concepto (expresado en los -

t~rminos ya expuestos). como en el formal es decir, como e1-

acto emanado de 14 actividad normal y fundamental del poder • 

legislativo, atento a lo dispuesto por la fracción VII del-

L• Ley OrgSnica del artéiulo 28 Constitucional, de agosto de 1934, define 
a los monopolios de la siguiente manera, en su arttculo Jo., 11 para los -
efectos de la presente Ley, por monopolio se entiende toda concetración o 
acaparamiento industrial o comercial y toda situaci6n deliberadamente - • 
creada, que permite a una o a varias personas determinadas, imponer los -
precios de los artfculos o las cuotas de los servicios can perjuicio del
público en general o de alguna clase social. AdemSs dicho ordenamiento
orgfoico presume juris tantum la existencia de monapol ios en las siguien
tes casos: En toda concetraci6n o~3paramiento de arttr.ulos de consumo
necesario en todo acuerdo o combinaci6n de productores industriales, co-
merciantes o empresarios de servicios, rea1iz•dos sin autorizaci6n y reg.!!. 
laci6n del Estado, que permite imponer los precios de los articulas o -
las cuotas de los servicios; y, en todas situaci6n comercial, industrial
o de prestación de servicios creada del iberadarnente, que permite impo ..... 
ner los precios de los artfculos o las cuotas de los servicios, (art!cu1o 
4o. de dicha Ley Orgfoica). De dicha presunción juris tantum se exc1uye 
a las empresas de servicios públicos concesionados que funcionen conforme 
a las tarifas aprobadas oficialmente y aquellas on que participe ej Esta-
do como accionista o asociado, (artfcu1o So.)." ( 15) 
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artfcul o 73 de la Constituctón, 

Al impedir el artfculo 28 Constitucional. en segundo. 

término los estancos de cualquier clase, elimina la prohibl-

cf6n de venta, compra, consumo, circu1aci6n etc •• que pueda -

decretarse o que de hecho se establezca respect~ de cualquier 

mercancfa, asegurSndose su libre produccf6n, comercio y.cons~ 

mo," (16 ) 

La excencl6n de impuestos de que se hiciera beneflcla-

rfa a una actividad econ5mlca o, mejor dicho, a los Individuos 

o sociedades que la desplieguen, vendrfa a pugnar con la fndo

le misma del impuesto, ya que éste debe establecerse, modifl-

carse o suprimirse no para un Individuo o un grupo de persona5 

determinadas, sino para todos aquellos sujetos ffsicos o mora

les que en un nOmero indeterminado se encuentren en la situa-

ci5n o hlp5tesls jurfdlco-econ5mlca prevista en la Ley respec• 

tlva. Por otra parte, si se eximiese del pago de un impuesto 

a una persona o un grupo de ellas númerlcamcnte determinadas, -

se colocarla a éstos beneficlodos en uni poslci5n ventajosa en 

la lid econ6mlca, respecto a sus competidores al evitarles a -

aquellos una erogaci6n que necesariamente tendrfan que hacer -

éstos en virtud del desempeno de su actividad. Con ello a la 

vez se menoscabarla ia libre concurrencia, se vio1arfa e1 es~1 

La Ley Reglamentarla del Artfculo 28 Constitucional, considera como estan
co 11 El monopal io constftufdo en favor del Estado, para procurar provecho -
al fisco"(artfculo 2o.). ( 16 ) 
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el nuestro, 

Hemos afirmado que una garant!a a la libre concurrencia 

que establece la Constitución, consiste en la prohibición te--

niendo las siguientes excepciones: Las actividades relati--

vas a la acunacii5n de moneda, a los correos. telégrafos, y -

radiotelegraffa, la emisión de billetes de banco, estan sus-

trafdas a la actuación económica de los gobernados, según lo -

d1spone el artfculo 28 Constitucional, 

Las mencionadas actividades reguladas por leyes espec1~ 

los (tales como la Ley monetaria, la de vfas generales de comu

nicación, la orgánica del Banco de M~x1co), son desarrolladas

exclusivamente por el Estado, ·a trav~s de los orgnismos auto

r.ltarios que corresponda (Secretar1a de Hacienda, de Comunica-

clones, etc.), constituyendo lo que se llama monopolios Estat~ 

les. Fuera de esas actividades excepcionales integrantes de

la monopolización del Estado, ninguna otra función es suscep

tible de constituir un monopolio desde el punto de vista Con~ 

tltucional. Por ende el Estado, única y exclusivamente en --

ejercicio de aquella puede asumir el aspecto de monopolizador

e impedir que cualquiera otra entidad o individuo desempe~e 

las funciones que a ~1 reserva a 1a Ley fundamental. 

Ademas de las garantfas antes citadas a la libre con

currencia el articulo 2R Constitucional Impone al Estado, por

conducto de sus órganos leqislativos y no iegislativos, la - -
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tendientes a asegurar dicha libertad. Ast en e1 mencionado -

precepto de la Ley fundamenta1, se establece que "1a Ley --

castigar& severamente y las autoridades perseguirán con efica

cia: A).- Toda concentraci6n y acaparamiento en una o pocas

manos de los artlcu1os de consumo necesario y que tengan por -

objeto obtener e1 alza de precios; B).- Todo acto o procedi--

miento que evite o tienda a evitar 1a libre concurrencia en la 

producci6n, industria o comercio, o servicios a1 pGb1ico; -

C).- todo acuerdo o combinaci6n de cua1quier manera que se ha

ga, de productores industria1es. comerciantes y empresarios de 

transporte o de algOn otro servicio para evitar 1a competencia 

entre sf y ob1igar a los consumidores a pagar precios exagera

dos. y D).- En general todo lo que constituya una ventaja ex

c1usiva indebida a favor de una o varias personas determinadas 

y con perjuicio de1 pGb1ico o en genera1. o de alguna c1ase s~ 

ci al. " ( 17 ) 

La actua1 Suprema Corte, al resolver varios juicios de

Amparo ha considerado jurisprudencialmente que todas aquellas

disposiciones gubernativas que fijan ciertas distancias indis

pensables para el funcionamiento de 1os establecimientos comer 

c1ales de1 mismo ramo. violan e1 principio de 1a libre concu--

Surgoa Drihue1a Ignacio. Las Garanttas Individuales, página 4Qg y 410 de 
Editorial rorrúa. ( 17 ) 
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nuestro m!ximo Tribuna1 de Justicia, a pronunciado en ta1 sen

tido y respecto de1 punto concreto indicado, constituyen un f~ 

dice a1entador para 1a conservaci6n de nuestra pariedad de - -

nuestra Ley Suprema." 

TESIS RELACIONADAS 

MONOPOLIOS, MULTAS EN CASO DE.- La mu1ta impuesta por -

infrac~ión al Reg1amento de1 artfculo 28 Constituciona1, no -

tiene car!cter fiscal y p~r 10 mismo procede e1 amparo· en con

tra de e11a. (Quirazco Marcial, Pág. 2179), 7 de Diciembre -

de ¡g50, Tomo VIII, 4 votos. 

MONOPOLIOS NATURALEZA OE LOS.- Para que exista monopo--

lio no es necesario que se trate de concentración o acapara--

miento de artfculos de consumo necesario, pues puede existir

mediante todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar 

1a 11bre concurrencia de la produccl6n, Industria, comercio o

servicios al p"b1ico, mSxlme que de acuerdo con este precepto

de1 artfculo 28 Constltuciona1 existe 1a fracci6n primera del 

artlcu1o 253 de1 C6dlgo Pen•1, que pena los actos con las ten-

dencias mencionadas. (Miguel Kuri Awad, pág. 1655), Tomo --

CVllI, de 8 de junio de 1g51,- 5 votos. 

ARTICULOS DE CONSUMO NECESARIO.- MULTA lMPU6STAS POR --

VENTA DE, APRECIOS QUE EXCEDAN DE LOS FIJADOS NO TIENEN NATUR~ 

LEZA DE PENAS, (ART. 22 de 1a Ley Orgánica de1 artlcu1o 28 - -

Constitucional), El artfcu1o 22 de la Ley Orgánica del artl 
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culo 28 Constitucional, no contraviene la disposici6n conteni

da en el artículo 21 de la Ley Suprema, ya que las sanciones -

pecuniarias consistentes en multas que, para castigar "la ven

ta de artfcu1os de consumo necesario, a precios que excedan -

los m&ximos fijados", establece el precepto legal combatido, -

no puede considerarse dr. manera alguna que tenga la naturaleza 

propia de penas que exclusivamente compete aplicar, previa la

sustentaci6n del proceso legal respectivo, a las autoridades -

judiciales del orden penal, ya que las infracciones que tien-· 

den a sancionarse con tales medidas pecuniarias (multa) tampo

co tiene la condici6n propia de "delitos", que se hallen tipi

ficados con tal carScter por el C6digo Penal Federal, ni por -

la citada ley Org§nica sino que mSs bien revisten las caracte

rísticas pecul lares de infracciones administra.tivas derivadas

de ciertos comportamientos realfzados por comerciantes, que-· 

por sf mismas no constituyen la violaci6n de un bien jurfdico

especffico que est~ penalmente tutelado por la L.ey, sino ·me-

ras contravenciones5ondisposiciones prohibitivas de naturaleza 

administrativa, dictadas en la especie de la intervenci6n est~ 

tal en materia econ6mica; disposiciones ~stas que, en tal sen

tido, caen perfectamente dentro de una connotaci6n amplia del 

t~rmino "Reglamentos Gubernativos 11
, a que se refiere e1 art1c,!! 

lo 21 Constitucional y cuyo alcance de manera alguna puede --

restringirse al significado t~cnico jurídico que la expresi6n

uReqlamento11 tiene como una manifcstacú;n propia de 1a actfyf .. 

dad del ejecutivo federal en el Smbfto del qesarrollo y apli.c~ 
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ción de las disposiciones generales expedidas por el poder le

gislativo. 

Amparo en revisión 3176/48. Hidrogas de Puebla, S.A.-

de C, V,, 16 de abril de 1974, 

Jorge In&rr1tu. 

Unanimidad de 16 votos ponent~ 

ECONOHIA PUBLICA, DELITOS CONTRA LA. Tanto el represen-

tante de la acción penal como loigrados de 1a instancia, en -

sus respectivos fallos, denominaron equivocadamente el delito

cometido con el rubro de "Contra el Consumo y la Riqueza NaciE. 

nal", no obstante tjue lo figura delictiva esto comprendida -

dentro del titulo Décimo Cuarto del Código Penal Federal, como 

"Delitos Contra la Economfa PQblica". Esto es, cuando el a~ 

to infractor implica ventaja exclusiva e indebida a favor de -

una o varias personas determlr.adas y con perjuicio del pQbl ico

en general o de alguna clase social económicamente débil, de -

acuerdo con el Imperativo del articulo 28 Constitucional, p&-

rrafo 11, In Fine, de todas formas, la denominación no afecta

la naturaleza de la acción criminosa, ya que cualquiera que-

sea aquella, de todos modos implica perjuicio para la clase m~ 

nesterosa y por ende para la economfa nacional, la responsable 

obre con recto jufcfo para fincar lo culpabilidad del acusado, 

al conceder relevoncia a su confesión y al testimonio de un 

tercero en cuanto aceptan, el priMero, haber vendido y éste h.1!, 

ber1e comprado carne de res en canal a un precio superior a1-

autorizado, oor la Dirección General de Precios, r,o obstante -
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que conoclan los precios mfnimo y mSximo vigentes en la época

en que se perpetro la acci6n delictiva. 

Amparo Directo 7266/59, Agustín Garcfa Munoz, 27 de Sep--

tiembre de 1960, Unanimidad de 4 votos. Ponente Juan GonzS--

lez Bustomonte, Tomo 39, p&g, 54, Sexta Epoca, Titulo So, 

El artfculo 28 Constitucional, en su tercer p&rrafo, de-

clara que: "No constituyen monopolios las asociaciones de tra

bajadores formadas para proteger sus propios intereses". Es

to declaración me parece superfluo, puesto que evidentemente

las agrupaciones de trabajadores, como organismos sociales tf

picos, no constituyen ningGn monopolio tomando éste en su co~ 

cepto recto y estricto. En efecto, un monopolio implica 1a

situaci6n en que una persono o un grupo de personas se colocan 

para evitar que otros sujetos ffsicos o morales distintos de -

ellos desempenen lo octividod que se reservon, que acoparon.

El fin de un monopolio consiste en el ejercicio exclusivo y e~ 

clvento de una determinada funci6n en beneficio de un sujeto -

o fe un grupo de sujetos determinado• Por el contrario una -

asociación profesional, bien sea de obreros o de patrones, no

tienen ese fin, esto es no tienden a excluir a ninguna perso~a 

moral o ffsica del desempeno de ninguna actividad sino que su 

objetivo esencial radica en defender o proteger la situaci6n -

econ6mica y social de sus miembros mediante el mejoramiento de 

sus condiciones. 
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El propio artfculo 28 Constitucional refuta monopolios -

a las "Asociaciones o Sociedades Cooperativas de Productores -

ya que, en defensa de sus intereses o del interés genero! ve.!l_ 

dan directamente en los mercados extrajeras los productos na

cionales o Industriales que sean artfculos de primera necesi-

dad, siempre que en dichas asociaciones esten bajo la vigilan

cia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa

autorfzaclón que al efecto se obtenga de las legislaturas res

pectivas en cada caso•. 

La no conceptuación de dichos organismos como monopolios, 

es tambl~n evidente, si se atiende a la finalidad que se per

sigue y a las consecuencias que se derivan de su funclonamlen-

to y existencia, En efecto, las sociedades cooperativas de -

producción tienen como fin genérico y común la repartición 

equitativa y proporcional de los rendimientos y utilidades que 

en ejercicio social produzca, eliminando la distinción entre -

patrones y trabajadores. El funcionamiento de una sociedad -

cooperativa no impide que cualquier otra entidad moral o cual

quier persona ffslca se dedique a la misma actividad económica 

o a la que dicho or1anismo jurfdico se entrega; por tanto las -

sociedades cooperativas, de acuerdo a su existencia y funcion~ 

miento engendran, puede afirmarse que constituyan un monopo--

1 fo, ya que su objeto y los efectos de éste son completamente

diferentes de los que atanen a las indicadas personas morales, 

A manera de referencia de antecedentes debemos decir que en la 
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Novfsima Recopilación de las Leyes de España se prohibieron --

11 Los conciertos, 1igas y monopolios", entre personas para - -

ttno vender ni contratar aquellas cosas que son de su trato'', -

sin que los recaudadores de las rentas reales les hicieran re

ducciones en los impuestos (Ley XII, titulo XII, que reprodujo 

la orden de Felipe JI, dada en el año de 1566); en la Constit~ 

ci6n Española de 1812, se prohibi6 al rey "conceder" prfvfle-

gio exclusivo a personas o corporaci6n al~una, '(artlculos 178 

pSrrafo IX); la Constftuc16n Federal de 1824, otorq6 al conqre 

so facultad para conceder "Derechos exclusivos a 1os autores -

para sus re•pectfvas obras", (articulo 50 fracci6n !); en las.:C 

Bases Orgánicas de 1843, se estableció como ob1fgacf6n del Pre 

sfdente "conceder privilegios exclusivos conforme a las leyes

de los inventores, introductores o perfeccionadores de algún ar 

te o industria útil a la naci6n" (articulo 87, fracc16n XXVII) 

(18 ). 

EL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL EN EL CONGRESO 
CONSTITUYENTE DE QUERETARO. 

En el Proyecto de Constitucf6n enviado al Congreso Consti

tuyente de Querétaro, por don Venustfano Carranza, el articulo 

estaba concebido en los siguientes t~rmfnos: 

Burgoa Orfhuela Ignacio, Las Garantlas Individuales, pág. 413, Editorial 
Porrúa. ( 18 ) 
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Art. 28 Constitucional •• En la RepOblica Mexicana, no ha· 

br& monopolios ni estancos de ninguna especie, ni exenci6n de 

impuestos, ni prohibiciones a tftulo de protecci6n a Ta indus· 

tria, exceptu&ndose unicamente Tos relativos a la acuñaci6n de 

moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegraffa, y a los 

privilegios que por determinado tiempo se concederán a Tos au· 

tares y artistas para la reproducci6n de sus obras y a Tos in· 

ventores y perfeccionadores de alguna mejona, para el uso ex· 

elusivo de sus inventos. En consecuencia, la Ley castigar& -

severamente, y Tas autoridades perseguir!n con eficacia, toda

concentraci6n o acaparamiento en una o pocas manos de aitfcu-

los de consumo necesario, con el objeto de obtener el alza en

los precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a -

evitar Ta libre concurrencia en la producción, industria o co-

mercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinaci6n de· 

cualesquiera manera que se haga de productores, industriales,· 

comerciantes y empresario de transportes o de algún otro ser· 

vicio, para evitar Ta competencia entre sf y obligar a los ca~ 

sumidores a pagar precios exagerados; y en general todo lo que 

constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o de

varias personas determinadas y con perjuicio del público en g~ 

neral de determinada clase social. 

Como se ve el primer p&rrafo de éste artfculo casi es una 

reproducci6n textual del artfculo 28 Constitucional del 57,

sin m!s modificaciones que incluir la exenci6n de impuestos

entre las cosas prohibidas. y entre las excepciones a la proh! 
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bición de monopolios, los te1~grafos, la radlotelegraffa, y -

los privilegios que por determinado tiempo podrfan concederse

ª los autores y artistas para la reproducción de sus obras. 

En el segundo pSrrafo era el que aclaraba y precisaba que

la prohibición de los monopolios no se referi• unlcamente a -

los monopolios de derecho, sino tambi~n a los de hecho, que o~ 

· denaba perseguir y castigar. La comisión a cuyo dict!men pa-

só el proyecto e hizo dos adiciones. la primera a moci6n del 

diputado Rafael Nieto, consistió en incluir entre las excepcfJ!. 

nes a la prohibición de monopolio, la emisión de billetes por-. 

medio de un sólo banco que controlarfa el Qoblerno federal. -

Y la segunda, propuesta a lo comisión por la diputación yucate 

ca, consistió en affadlr al texto del artfculo un tercer p!rra-

fo concebido en los siguientes términos: "No constituyen mo-

nopollos las asociaciones de productores para que, en defenso

de sus intereses o inter~s general, vendan directamente a mer

cados extranjeros, los productos nacionales o industriales que 

sea la principal fuente de riqueza de la regi6n en que se P".!!. 

duzcan, siempre que dichas asociaciones esten bojo 1• vigilan

cia o amparo del gobierno federal o de los estados y previa a~ 

torización que al efecto se obtenga de las legislaturas respe~ 

tivas en cada caso. las mismas legislaturas, por sf a pro-·-

puesta ·del ejecutivo, podrán derogar cuando las necesidades PQ 

bllcas asl lo exigan, las autorizaciones concedidas para la 

formación de las asociaciones de que se trata•, 
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Para corroborar que e1 proyectado artículo 28 Constitucio

nal, ten1a por finalidad, na s61o la prohibicl6n de las mono-

pollos de derecho, sino también la de los de hechos, los dos

primeros párrafos del dictámen de la Comisi6n dec!an lo si----

gulente: "El articulo 28 del Proyecto de Reformas, específi-

ca con toda claridad la prohibici6n relativa a todo lo que si~ 

nifica monopolio; comprende que esto es odioso en un pa!s como 

el nuestro en el oue debe de dejarse el mayor campo de liber-

tad posible al comercio y a la industria y solamente como medl 

da de orden y para garantizar debidamente los derechos tanto -

de las personas como de la naci6n misma, se reserva a ésta los 

relativos a la acu~aclón de moneda, correos, telégrafos y -

radiote1egraf1a, y a los autores y artistas el privilegio de -

reproducir sus obras por determinado tiempo. También concede 

el mismo privilegio a los inventores y perfeccionadores de al

guna mejora pero exclusivamente para e1 uso de sus inventos. 

En el mismo proyecto se indica con toda severidad castiga

rá la Ley la concentraci6n que se pretenda hacer en una o po-

cas manos de 1os artfculos de consumo necesario, con objeto de 

alcanzar el alza Inmoderada de los precios. ContlnOa el clt~ 

do art1culo prohibiendo todo lo que tienda de una manera pal

maria a establecer monopolio de nuestro pa!s o a conceder una

ventaja exclusiva e Indebida a favor de una o varias personas, 

con grave perjuicio del pGblico en general o de determinada -

clase social. 
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Las razones expuestas por 1os Diputadosyucatecos, acogidas 

por la comisión, para fundar el p§rrafo adicional antes trans

e rito, se reducfan a citar el caso de la Comisión Reguladora -

del Mercado de Henequén, institución oficial del Gobierno del

Estado de Yucat§n, a que estaban asociados todos los agricult~ 

res henequeros, yucatecos, y que habfan obtenido un éxito fe-

llz de defender el precio de lo fibra del henequén en los mer

cados extranjeros, obteniendo para los agricultores aludidos -

"muy buenas utilidades que en otros tiempos hubieran servido -

para enriquecer o los representantes de los trusts extranje -

ros". (19) 

La comisión en su dict&men anadfo, que si los productores 

de otros Estodos hiciesen lo mismo que los agricultores yuco

tecos para la exportaci6n de sus principales productos al ex-

tranjero, seguromente obtendrfan éxitos semejantes, lo cual r.!l_ 

dundarfa lógicamente, en beneficio de la nación. En los deb!_ 

tes que en el Congreso Constituyente de Querétaro a propósito

del artfculo 28 Constitucional, el diputado Von Versen dijo 

que su texto podrfa llegar a ser interpretado en forma tal 

que viniera a ser nugatorlo el derecho de huelga, que la pro--

pia Constitución concede a los trabajadores. Y esta observa-

c16n en mi concepto sin fundamento, dados 1os textos expresos-

Congreso de 1• Unión, Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a Través de 
sus Constituciones, S'lgunda Edición, Editorial Porrúa, Tomo V, p!gs. 9, 13 
y 27. ( 19 ) 
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de nuestra Ley Suprema, pero con base en hechos acaecidos en -

los Estados Unidos, en donde los Abogados de la Clase Patronal 

hablan llegado a sostener que el derecho de huelga constituya

una restricción a la libre competencia, motivó que la comisión 

dictaminadora, en sesión posterior, pidiese al congreso permi

so que le fue concedido para reiterar el proyecto de dicho ar

ticulo y presentarlo de nuevo con la siguiente adición: "No

constituyen monopolios los asociaciones de trabajadores forma

das para proteger sus propios intereses''. 

Con esta adición, que quedó como tercer pSrrafo, antes r~ 

1ativo a las asociaciones de productores, se puso nuevamente -

a discusión el articulo 28 de la proyectada constitución. El 

pSrrafo sugerido por la diputación yucateca y prohijado por -

la Com1si6n dictaminadora, re1ativo a las asociaciones de pro

ductores, fue objeto de enconados debates. El diputado Jara 

hizo su opolog!a y llegó a equiparar las asociaciones de pro-

ductores materia de la discusi6n, a 1os sindicatos de trabaj~ 

dores, afirmando que unos y otros tenfan 1a misma raz6n de ser, 

y que el no permitir aquellas podría dar mot~vo a que se nega

se el derecho de los obreros a constitu1r éstos. En contra -

se pronunció el diputado Lizardl, quien dijo que las •sociaci~ 

es que se trataban de autorizar, venderían, ciertamente, ca-

ros en e1 ext~anjero los productos de sus asociados, pero el -

beneficio serfa tan s61o par~ unos cuantos, pues éstas asocia

ciones se dedicartan a esquilmar a los que no formasen parte -



102 

de ellas obligándotes a venderles sus productos a precios bajf 

simas e injustos¡ af'iadió que si tales asociaciones se hacian

obligatorias para todos los productores, vendrían a coartar la 

libertad de trabajo. y si eran voluntarias, harfan vfctimas s~ 

yas a los productores independientes. 

En contra, tam~ién, habl6 el diputado Palavfcini, quien -

insistid en que las asociaciones que se trataba de autorizar -

constituirfan verdaderos monopolios, e hizo ver sus peligros -

y los perjuicios que causarfan cuando los gobiernos o las le-

gi slaturas locales se dejasen influenciar por los grandes pro

ductores. 

El diputado Ancona Albertos, defendió el proyecto en lo -

relativo a las asociaciones de productores, diciendo que en la 

intervención del gobierno en estas dejaba sin funJamento los

temores del diputado Palavicini, Y en contra de lo expuesto

por el diputado Lizardi, afirm6 que el caso de yucatán era una 

refutación incontrovertible de sus apreciaciones relativas a -

los pequeños productores fuesen a salir perjudiCados. El di -

putada Espinosa en corroboración de lo dicho por Ancona A1ber

tos, aíladi5 ~uo el fundamento de tale~ <lSOciaciones eran precl 

samente la defensa de los productores tanto grandes como pequ! 

ílos. finalmente y en contra, habló el diputado Von Versen, 

quien se concretó a afirmar y la razón se 1a ha darlo e1 tiempo 

que el úl t1mo inciso del artfculo 28 podfa dar lugar a que se

constituye'!en monopolios que fácilmente podrlan convertirse en-
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fraudes 'tremendos", No obstante que, como vemos, 'ª defensa-

del pSrrafo relativo, a las asociaciones de productores fue -

bastante pobre, el nuevo proyecto del artículo 28 Constituclo

na1 fu~ aprobado an sus términos por ciento veinte votos con-

tra cincuenta y dos, con s61o ligeras mod1ficac1ones de estilo, 

y es el que hasta la fecha está en vigor, 

INTERPRETACIONES OEL ARTICULO 28 
CONSTITUCIONAL, EXPOSICION DE -
MOTIVOS DE LA LEY DE MONOPOLIOS. 

Comenzaremos ~sta por la declaracl6n de que en la Ley de

Monopol los se procur6 hacer una reglamentac16n del articulo 28 

Constitucional, en el cual quedase fijado claramente el esp1-

r(tu del mismo. 

Y a continunción se afiade que. siguiendo e1 concepto más

gen~rico que puede encontrarse en e1 articulo 28, "La nueva 

Ley aparece francamente inspir~da en 1a tendencia a evitar y

supr1mir todas aque11as situaciones econ6micas que redundan en 

perjuicio del pUblico'. 

La afirmación de que el concepto m~s genérico de1 artfcu

lo 28, es el que ordena suprimit· y evitar todas las situacio

nes econ6~icas que redundan en perjuicio del· pOblico, es ine-

xacta; oarque ni el precepto se refiere a todas las sftuacfo-

nes económicas que producen o pueden producir perjuicio al pú

blico, ni sujeta la prohibición de las actividades monopollsti 

cas a las que completamente se refiere, a la condición de que, 
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efectivamente, se demuestre que causan tal perjuicio. 

El concepto genérico de1 artículo 28, está constituido en 

realidad, por la prohibici6n absoluta de los monopolios de - -

cualquier cldse que sea, y tal prohibición se encuentra categ~ 

rfcamente consignada en su primer párrafo, al decir éste que:

''En los Estados Unidos Mexicanos, no habr& monopolios ni estan 

cos de ninguna clase, más excepciones que Tas espectffcamente

establec!das en el mismo párrafo y 1a que, en favo• de las As~ 

elaciones o Sociedades Cooperativas de Productores, se consig-

na en el últi1mo párrafo del propio artículo. Qu1zas a éste-

respecto se podría observar que si el primer pfrrafo del ort1 

culo 28 Constitucional está concebido en los mismos términos -

en que lo estaba el artículo de igual número de la Constitu--

cfón del 57, y la interprctJción corr"ecta de éste es, co!'lO an

tes se ha dicho la de que prohibfa unicamcntc 1os m'1nopo1 ios -

de derecho y nó los de hecho, la misna interprett1ción debe da.!, 

se al primer párrafo del articulo 28 de la Constituci6n vigen-

te, en consecuencia debe reoonoce1·se que el concepto gcn@rico 

de éste, prohibición de Tos monopolios de derecho, es distinto 

del t:oncepto genérico del segundo p~rrafo del mismos artlculo, 

a que se refiere a 1os monopolios de hecho y a las actividades 

monopo11st1cas relacionadas con ellos. MSs el argumento car.!!. 

ce d~ fuerza, pues como ya tambifin, se hizo observar, las ra--

zones que imponfan la interpretación restrictiva del artfculo -

28 de la Constitución del 57, no son aplicables al primer pá-

rr•fo del articulo 28 de la Constituci6n vigente, puesto que -
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cuando ésta se discutió y aprob6, las ideas en lo relativo a -

monopolios habfan evolucionado y, como 10 reconoce la propia -

enpo~lci6n de Motivos de !o Ley de Monopolios y, con ella, los 

comentaristas de la Constltucl6n vigente, eran ya muy distln-

tas de las que fueron fuente de inspiración de los constituye~ 

tes de 1856-1857, en 10 que a monopolios se refiere. Es más, 

en el especial caso de! artfculo 28 en materia de monopollos,

puede darse por seguro que los constituyentes de 1917, cono-

cfan y tuvieron en cuenta la legislación Anti-Trust de los Es

tados Unidos de Norte-Am~rfca, que condenaba expresamente 1os

monopolfos de hecho, asf como 1os sonados casos ocurridos en 

dfcho pafs. de enjuiciamiento de empresas monopolfsticas. en -

la aplicación de las referidas Anti-Trust. 

Y dadas todas ~stas circunstancias, asf como habrTa sfdo

llógico e incongruente con las ideas de .1957, extender a los

monopolio' de hecho la prohibición contenida en el artfculo 28 

de la Constitución vigente, serfa también i16gfco e incongrue~ 

te con las ideas que prevalecfan en 1917, excluir los monopo-

lios de hecho de la prohfbfclón contenida en el prfmer párrafo 

del artfculo 28 de la Constitución vigente. Esta prohibición 

que comprende tanto los monopolios de hecho como los de dere-

cho, es, el concepto genérico, la Idea básica del artfculo 28 

de la Constitución vigente, y en su segundo párrafo no viene a 

ser otra cosa que un principio de reglamcntaci6n del primero,

en lo yfa ejempllficatfva y con la finalidad de corroborar y -
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afirmar en sentido absoluto de la prohibición de los monopo-~-

l i os. Y si a éste respecto pudiera haber algund duda, basta-

ría para eliminarla recordar que el segundo párrafo del propio 

articulo 28, que se refiere a los monopolios de hecho y a las

actividades relacionadas con ellos, comienza con las palabras-

11en consecuencia", lo que da a entender claramente la relaci6n 

que existe en lo que va expresar y lo que anteriormente se dij~ 
( 20 ) 

Por otra parte, suponiendo, sin conceder que el concepto

genérico del segundo párrafo del articulo 28, fuese distinto-

del concepto genérico del primero, que se refiere a la prohibJ. 

ción absoluta de los monopolios, tampoco seria correcto inter

pretar ese segundo párrafo en el sentido de que los monopolios 

de hecho sólo deben ser perseguidos y suprimidos cuando causen 

perjuicio al público en general o alguna clase social, lo cual 

equiv~ldrfa a deiar a la discresi5n de 1as autoridades. a 1as

que evidente1nentc corresconderfa v asf dice expresamente la -

Excosici6n de Motivos de la lev de Monooolios, 1a calificación 

de si existe o nu tal perjuicio, autorizar o prohibir los mon~ 

polios de hecho, las actividades relacionadas con ellos, a que 

se refiere el segundo pfrrafo del articulo 28 Constitucional. 

Este ordena perseguir y castigar los actos de carácter o 

tendencia monopoltsticos, que espectficamente enumera, y afta-

Congreso de la Unión. Los Derechos dei Pueblo Mexicano, México il Través de 
sus Constituciones, Segunda Edición, Editorial Porrúa, Tomo V, p&gs. 29, -
30y 31. ( 20 ). . 
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de que tambi~n deberS perseguirse y castigarse •en general to

do lo que constituya una ventaja exclusiva, e indebida a favor 

de una o de varias personas determinadas y con perjuicio del -

pOblico en general o de alguna clase social". Pero de ~sto -

Oltimo no se puede concluf,r que para que la Ley castigue y -

las autoridades persigan a las personas cuyos hechos y actos -

coincidan con alguna de las situaciones especfficamente deta-

lladas con anterioridad en el precepto, sea necesario probar

que tales hechos redunden en perjuicio del pOblico en general-

o de alguna clase social, Al contrario lo que aparece del --

texto del precepto, tal como estS redactado, es que el consti

tuyente de Quer~taro estim6 que todas las situaciones especffl 

canente enumeradas en el segundo párrafo del artfculo 28, son, 

por su naturaleza, perjudiciales al publico en general, y pre

cisamente por eso l•s prohibió estableciendo a éste respecto -

una presunc16n 11 Juris et de jure", contra la cual bien sabido 

es que no se admite prueba en contrario. 
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IV.- ORiriENES DEL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL. 

El acaparamiento en México, ha existido desde la época de 

la Colonia, hasta la actualidad, simplemente basta sena lar los 

Señor1os especie de terratenientes, qui'.! acaparaban la tierra, -

en la época Colonial, el acaparamiento de la acuftacf6n de la -

moned~, que era exclusivo de 1a Corona Espat'\o1a, en esteren-

g16n podremos sena lar la acunacf6n de la Moneda, que ha cons

tituido un monopolio legal es decir, permitido y no prohibido, 

desde la constitucf6n de cádfz de 1812, lo mismo ha ocurrido

con la emisión única de billetes, a través del Banco del Esta

do, que no fuera incluido hasta la Constituci6n de 1917, como

consecuencia de la crisis bancaria de 1908, asf debido a la -

participaci6n del constituyente Rafael Nieto en 1917. ( 21 ) 

Actividades como la ense~anza y el ejercicio de profesio

nes, fueron igualmente considerados como mon6polios legales, -

segOn el voto de la minada del proyecto de la Constituci6n --

de 1842. A estos conceptos se agregaron también, en :~·;2.:.---

los llamados privilegios a inventores y autores. 

La doctrina derivada de la Constituci6n de 1857, defini6-

a los monopolios como los privilegios. Mariano Coronado y --

Eduardo Rufz, bas~ndose en la definici6n de Hugo Gracia, consj 

deraron al monopolio como un permiso concedido por la Ley, o

por una autoridad, para tener e, derecho, exclusivo de fabri--

flíjica Montoya Emilio, El Artfculo 28 y sus repercusiones en la vida econ~ 
mica. (21) 
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car, comprar o vender objetos u ofrecer servicios que esten en -

el mercado, Por su p•rte, un privilegio es un permiso par• h~ 

cer, fabricar o usar a1gan objeto. en forma exc1usiva, para 

aprovechar de sus productos por tiempo limitado. Es decir el

monopolio se prohibe gener•lmente porque limita l• libertad de

tr•bajo, industri• y comercio, mientras que en el privilegio, -

como lo es toda P•tente de invenc16n o derecho de autor, se pe~ 

mite explot•c16n exclusiv•, como un est1mulo •la autoridad y -

a 1• creativid•d. 

El promotor par• que la prohibicl6n absoluta de monopo---

lios y estancos (monopolios del fisco), fuer• establecido en -

la Constituc16n, fue Guillermo Prieto, • pes•r de que el Dipu-

tado Gamboa. En la sesi6n del 14 de agosto de 1856, se opus!~ 

ra, pues consideraba que deberta de ser una disposici6n canten! 

da en la legis1aci6n secundaria. A éste respecto debe seíla-

larse que los estancos de gr•n tradición Colonial, ya hablan d~ 

saparacldo, en 1842, con el Oltimo relativo • los naipes. 

La prohiblci6n de monopolios en 1857 llevó a la doctrina -

mexicana a reconocer, con Jos~ Marta Lozano, que en 1a sociedad 

los derechos del hombre no son absolutos sino que tienen natur~ 

les y justas limitaciones. "Lo anterior opera en descargo de

~st• Const1tuc16n, que es consider•da como la m~s liber•l que -

ha tenido H~xico. Entre l•s excepciones o monopolios leg•les-

a f•vor del EstadQ, se encuentran desde el siglo pasado, la ac~ 

ñación de moneda y el correo. Todos 1os autores reconocen que 
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la acunación de moneda, es una necesaria función de la autori

dad, y que su monopolio a cargo del Estado, es la ut~lidad pO

blfca,porque reconoce que 1a seguridad en 1as operaciones co--

merciales. Sfn embargo, e1 de, correo no obtuvo el mismo CD!!. 

censo. Coronado y Ruíz 1o consideraron un servicio pOblico,-

mientras que Ramón Rodrfguez pugn6 porque ~sta actividad ~egr.!l_ 

sara a la esfera de los partfculares, ya que era en el. fondo -

sólo una empresa de transporte, cuyo estab!ecfmf~nto aunque -

fuera de utilidad p0b1 fea, no por ello Implicaba que debiera -

estar monopol Izada por el Estado. Coronado consideró al co-

rreo también en su carScter de renta federal, que le di6 la ... _ 

Ley del 23 de febrero de 1861, por lo cual el particular reci

be una contraprestación o servicio a cambio de cubrir su cost~ 

Por su parte Ruíz, hacia fines del siglo pasado, sugfere

que 1os servicios te1egr~ficos y telefónico, pasaren a ser co~ 

siderados como un servicio público atendido por el Estado, 

pues habfan deficiencias en la prestación del servicio por Tas 

empresas privadas. Esta sugerencia serta atendida e.!!el pro--

yecto de la Constitución de Don Venustiano Carranza, y se 1n-

clufr!an tales servicios en el art!cu!o 28 de la Constitución-

vigente. ( 22 ) 

MOjica Montoya Emilio, El artículo 28 Constitucional y sus Repercusiones -
en la Vida Económica. (22) 
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ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES 
HISTORICOS DEL ARTICULO 28. 

Los principales antecedentes Constitucionales e hlst6rl-

cos del artfculo 28 de la Constituci6n de 1917, son los que a

contlnuact6n se indican en orden cronológico. 

PRIMER ANTECEDENTE: Artfculo 171, fraccl6n XI; 172, fra~ 

ci6n IX; y 335, Inciso V, de la Constltuct6n Polftica de la M~ 

narqufa Espaftola, promulgada en C~diz, el 19 de marzo de 1812: 

Artfculo 171.- Además de la prerrogativa que compete al Rey

de sancionar 1as Leyes y promu1gar1a. ,e corresponden como - -

principales las facultades siguientes: 

XI.- Cuidar de la fabrlcaci6n de la moneda, en la que se pon

dr~ su busto y su nombre. 

Artfculo 172.- Las restricciones de la autoridad del Rey son

las siguientes: 

X.- No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona

ni corporación alguna. 

Artfculo 335.- TocarS a éstas diputaciones (provinciales): 

Quinto: Promover la educaci6n de la juventud conforme a los 

planes aprobados; y fomentar la agricultura, la industria y -

el comercio, protegiendo a 1os inventores de nuevos descubri

mientos en cualquiera de éstos ramos. 
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SEGUNDO ANTECEDENTE: Articulo 79, fracci6n XVI, del primer -

proyecto de Constitucion Pol!tica de la RepOblica Mexicana, f~ 

chado en la Ciudad de México, el 25 de agosto de 1842: 

Corresponde al Congreso Nacional XXVI.- Fomentar y proteger -

la industria nacional, concediendo exenciones y prohibiendo la 

1mportac16n de los art!culo!a efecto que se manufacturen o e~ 

ploten en la RepOblica. 

TERCER ANTECEDENTE: Articulo V, frocci6n XVI!; y 35, frac---

ci6n VI del voto particular de la minorfa de la Comisi6n Cons

tituyente de 1842, fechado en la Ciudad de México, el 26 de -

Agosto del mismo a~o: 

Articulo So., la Constituci6n otorga a los derechos del hombre 

la siguientes garant!as: 

XV 1 !.- Quedan ,,bol idos todos los monopolios relativos a la -

enseHanza y ejercicio de 1as profesiones. 

Articulo 35.- Toca exc1usivamente a, Congreso General: 

VI.- Dictar Leyes sobre negocios eclesiásticos, libertad de

imprenta, propiedad literaria, privilegios exclusivos a los -

descubridores o perfeccionadores de algOn arte u oficio, sist~ 

ma de monedas. pesos y medidas, naturalt'zaci6n, adqufsic16n de 

bienes rafees por extranjeros, co1onizaci6n y delitos contro

la independencia y forma de gobierno¡ arreglar el comercio .de

la República con el extranjero, y de los estados entres!; fi-
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jar el valor y uso del papel sellado; arreglar uniformemente -

en toda la República los derechos de amonedaci6n; establecer -

costas y correos. conceder emnfstfas e indu1tos genera1es en -

los delitos arriba mencionad~s. y en los que sean del conocf-

mi en to de la Suprema Corte. 

CUARTO ANTECEDENTE: Articulas 13, fracciones IV y V¡ 61 y 70 

fracciones XX y XXIV, del Segundo Proyecto de Constituci6n Po-

1 ltica, de la República Mexicana, fechado en la Ciudad de Méxl 

co el 2 de noviembre de 1842: 

Articulo 13.- La Constituci6n reconoce en todos los hombres-

los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y pro

piedad, otorg§ndoles en consecuencia las siguientes garant!as: 

IV.- Queda prohibido todo privilegio para ejercer exclusiva

mente cualquiera género de industria o comercio, a excepción -

de los establecidos o que se establecieren en favor de los au

tores, introductores o perfeccionadores de a1g0n arte u oficin 

V.- Quedan abolidos todos los monopolios relativos a la ens~ 

ñanza y ejercicio de las profesiones. 

Articulo 61.- Se necesita el consentimiento de la mayoría de 

las asambleas, para toda Ley que imponga prohibiciones al co-

mercio o a la industria, o que derogue o dispense las que exfi 

tan, o que acuerden el arrendamiento de una renta general. 
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Corresponde exclusivamente al Congreso Nacio-

XX.- Conced.er conforme a las Leyes, privilegios exclusivos -

por un tiempo que no exceda de diez anos, a inventores, intr~ 

ductores o perfeccionadores de alguna industria fitil a toda la 

naci6n, oyendo previamente a la mayorta de las asambleas de 

los departamentos, y tomando en conslderaci6n el perjuicio 

que pueda resultar a a1gunos. 

XXIV.- Fomentar y proteger la industria nacional, concedie~ 

do excenciones, o prohibiendo la lmportacl6n de los artlcu1os 

y efectos que la perjudiquen. 

QUI~TO ANTECEDENTE: Articulo 67, fracción !; y 87 fracción-

37. de las bases orgánicas de le: República Mex.icana. acorda- ... 

das por la Honorable Junta Legislativa establecida conforme a 

los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionadas por 

el supremo gobierno provisiona1 con arreglo a los mismos de-

cretas el día 12 de junio de 1843 y publicadas por el Banco -

Nacional el día 14 del mismo mes y aílo: 

Articulo 67.- llo puede el Congreso: !.- Derogar ni sus--

pender las Leyes prohibitivas de la introducci6n de g€neros Y 

efectos judiciales a la Industria Nacional, sin el consenti-

miento previo de las dos terceras partes de ,as asambleas de· 

partamentales. 
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Artfculo 87.• Corresponde al Presidente de la República: 

XXVII.· Conceder privilegios exclusivos conforme a las Leyes 

a los inventores, introductores o perfeccionadores de •lgún a~ 

te o industria Otil a la naci6n. 

SEXTO ANTECEDENTE: Artfculo 38 y 68 del Estatuto Orgánico --

Provisional de lo República Mexicana, dado en el Palacio Nacii 

nal de México, el 15 de mayo de 1856: 

Artfculo 38,• Quedan prohibidos todos los monopolios relati-

vos a la enseftanza y ejercicio de las profesiones. 

Artfculo 68.- No habrá otro pri vil eg i o para el uso y aprov~ 

chamiento de la propiedad, que los que se concedan, según los

Leyes, por tiempo determinado. a los inventores y pcrfeccion~ 

dores de algún ramo de industria, y a los autores de obras li

terarias o artfsticas.- A los introductores s61o se podrá COll 

ceder privilegio exclusivo por el Gobierno Federal, cuando la

introducci6n sea relativa a procedimientos de la industria que 

no hayan cafdo en el extranjero o en el dominio público. y 

siempre que el introductor sea el mismo inventor. 

SEPTIMO ANTECEDENTE: Comunicac16n de José Marfa la Fragua a-

los Gobiernos de los Estados con las que le remite el estatuto 

orgánico provisional de la República Mexicana, fechado en la -

Ciudad de México, el 20 de mayo de lBSG: 
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Octavo párrafo: Parte conducente.- En ~sta sección (de ga-

rantfas individuales) ... se prohiben todos los monopo1 ios, las 

distinciones. los privilegios perjudiciales, las penas degra

dantes y los préstamos forzosos. 

OCTAVO ANTECEDENTE: Dict~men y proyecto de Constituci6n Po1l 

tica de la RepOblica Mexicana. fechado en la Ciudad de Héxico

el 16 de ju ni o de 1856: 

Trig~simo Octavo Párrafo del DictSmen.- Parte conducente.- -

Nuestras leyes, en efecto muy poco o nada han hecho en favor -

de los ciudadanos pobres y trabajadores; los artesanos y los -

operarios del campo no tie:nen elementos para ejercer su indus

tria, carecen de capitales y de rnaterias, estan subyugados por 

el monopolio. luchc.?n con rivalidades y competencias invenci--

bles, y son en realidad tristes m§quinas de producciones para

el proyecho y ganancia de los gruesos capitalistas.- Merecen 

que nuestras leyes recuerden alguna vez que sOn hombres libres, 

ciudadanos de la República, miembros de una misma familia, 

Artfculo 17 del Proyecto.- La libertad de ejercer cualquier 

género de industria, comercio o trabajo que sea útil y hones-

to, no puede ser coartada por la ley, ni por la autoridad ni

por los particulares, a titulo de propietarios. Exceptuándo· 

se los casos de privilegio exclusivo concedido conforme a 1as

Leyes, a los inventores. perfeccionadores o introdl•ctores de -

alguna mejora. 



117 

Art1cu1o 20.- No habr5 monopolios ni estancos de ninguna el! 

se ni prohibiciones a t1tulo de protecci6n a la industria. 

NOVENO ANTECEDENTE: Art1culo 28 de la Constituci6n Pol!tica de 

la RepOblica Mexicana, sancionada por el Congreso Federal Con~ 

tituyente el 5 de febrero de 1857: 

No habr5 monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibi-

cienes a t1tulo de protecci6n a la industria. Exceptu6ndose-

Onicamente los relativos a la acunaci6n de moneda, a los co--

rreos y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la 

Ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora. 

~ECIMO ANTECEDENTE: Artfculo 75 del Estatuto Provisional del 

Imperio Mexicano, dado en el Palacio de Chapultepec, el d!a 10 

de abril de 1865: 

Ninguna exenci6n ni modificaci6n de impuestos puede hacerse -

sino por una Ley. 

DEClMO PRIMER ANTECEDENTE: Mensaje y proyecJo de Constitu---

ci6n de Venustiano Carranza, fechados en la Ciudad de Quer~ta

ro el dfa lo. de diciembre de 1916: 

CUADRAGES!HO OCTAVO PARRAFO: Del mensaje parte conducente. -

Con ~stas reformas el art1culo 27, con la que se consulta pa

ra el art1culo 28 a fin de combatir eficazmente los monopolios 

y a~egurar en todos los ramos de la actividad humana la libre

concurrencia, la que es indispensable para asegurar la vida y-
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el desarrollo de los pueblos ••• espera fundamentalmente el go

bierno de mi cargo que las instituciones po11ticas del pa1s -

responderán satisfactoriamente a las necesidades socia1es •.. 

Art1culo 28 del Proyecto.- En la República Mexicana no ha---

br& monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exenci6n de i~ 

puestos, ni prohibiciones a tftulo de protecci6n a la indus--

tira exceptu~ndose únicamente los relativos a la acunaci6n de

moneda, a los correos, tel~grafos, radiotelegraffa, y a los -· 

privilegios que por determinado tiempo se concederán a los au

tores y artistas para la reproducci6n de sus obras, y a los i~ 

ventores y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso ex-· 

elusivo de sus inventos. 

En consecuencia, la Ley castigar! severamente, y las autorida

des perseguiran con eficacia, toda concentrac16n o acaparamie~ 

to en una o pocas manos de artfculos de consumo necesario, con 

objeto de obtener el alza de los precios; todo acto o procedi

miento que eviten o tienda a evitar la libre concurrencia en • 

la producci6n, Industria o comercio, o servicios al público; -

todo acuerdo o combinac16n de cualquier manera que se haga, -

de productores, industria1es, comerciantes y empresarios de -

transportes o de algún otro servicio, para evitar la competen

cia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exa

gerados; y en general a todo lo que constituya una ventaja e•-· 

elusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas 

y con perjuicio del público en general o de determinada clase-
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social, ( 23) 

S!GNJFICAVO ~ f~~MAClON ~EL 

MON0P0Lr0, 

Puede decfrse que e, monopolio es u• fen6meno muy antiguo, 

porque seis sig,os antes de cristo, el fi16sofo de la escuela -

j6nica, tales de Milete, guiándose por sus conocfmf entos as--

tron6micos y meter•ólógicos, advirti6 que la temporada de llu-

vfas serfa abundante y, por tanto Tas cosechas de aceitunas, -

por lo que dispuso alquilar todas las prensas que serv1an para

extraerles el aceite y como su pron~stico resultar( cierto, hu

bo una gran demanda de prensas que entonces é1 subarrend6 a un

precio mucho m~s alto que ~1 que hab1a pagado y as1 disfrut6 -

temporalmente de un monopolio que le produjo enormes ingresos. 

Resulta claro que posteriormente en un capitalismo avanza-

do, la competencia es implacable entre las empresas elimina a -

muchas y en ciertos casos es un proceso que encamina al monopo-

1 io. Desde el punto de vista te6rico puede hablarse, por una

parte la competencia perfecta y por la otra, del monopolio abs~ 

1 uta. Ninguno de estos dos extremos puede encontrarse en Ta -

realidad, porque la competencia siempre es imperfecta a causa -

de que por mGltiples razones cada empresa tiene ventajas y de~ 

ventajas frente a las otras. Por su parte el monopo1 io absol.!:!, 

Lozano y Dubl (n, Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus -
Constituciones, Tomo V, p5gs. 11, 12, 13 y 14, (23 ) 
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to, tampoco puede existir porque siempre frente a una aparente 

omnipotencia existen defensas socioecon6micas y po,fticas que-

1 Imitan un poder como lo veremos. ( 24) 

"El monopolio podrla definirse como el caso de que una s.§. 

la empresa hace la oferta de ciertos bienes o de determinados 

servicios en un mercado. Tambii;n puede ocurrir que una sola-

empresa la que compre los bienes que producen o utilice los -

servicios, que prestan otros en cuyo caso se le 11amarfa mono-

psonio. Los monopolios pueden ser natura1es, como serfa el -

caso de un balneario que tiene un manantial con aguas de cier

ta composici6n, química, única y como fue en el pasado el caso 

de la producci6n de henequ!in de YucatSn. Un monopolio puede -

ser tambi~n de hecho, cuando por ejemplo una empresa se esta

blece y satura un mercado con sus productos, ésta sttuacf6n -

perdurad por todo el tiempo que no se decida otra empresa a -

establecerse para hac~rle la competencia. 

Si la existencia del monopolio se deriva de una Ley, de -

una concesi6n o permiso, puede que se trate de un monopolio 1~ 

gal. y tambi~n puede agregarse que puede ser una empresa, que .. 

presenta todas las caracterfsttcas de un monopolio; pero si la 

Ley decldra que no lo es. habrfa que considerar las razones en 

que se funda. 

Rangel Cauto Hugo.- La Teorfa Econ6mica y el Derecho, pSg. 113, Ed. PorrGa. 
( 24 l 
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Sus especies~ A veces una eMpresa funciona abiertamente 

como única en un mercado y es un monopolio, pero en otras oca

siones se hacen combinaciones diversas de las que podemos sen~ 

lar las siguientes: 

KARTEL.- Con este t~rmino se designa una asociación ba-

sada en un convenio contractual entre empresas de la misma ac

tividad que conservan su independencia legal. 

Generalmente se constituye por grandes empresas que cele

bran convenios acerca de ventas, precios, territorios de ven-

tas, compra de materias primas, limitaci6n de la producci6n o

de la oferta. 

Primero se organiza en la industria y por su ~xlto se e~ 

tendieron al comercio. Los hay nacionales e internacionales. 

Su origen se encuentra en Alemania. 

TRUST: Combinaciones de empresas (t~rmino impreciso). 

En realidad son intentos de control monopolfstico del 

mercado. El primero fue la Standard Oil, fundada en 1882. 

Los accionistas de diversas empresas entregan sus acciones a -

un organismo formado por Trusts que dan un certificado en cam

bio y decide los asuntos de todas como sf se tratara de una -

sola emoresa. 

COMPTOIR: 

extranjero. 

Agencia de comercio de una nac16n, en un pafs 
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COMPTOIR DE VENTAS: Oroanizaci6n de venta en común de -

varios fabricantes• es de seHalarse como antecedente re1acion~ 

do con nosotros ,os mexicanos, a la casa de contratac16n en ~e 

villa, Naturalmente la metr6poli Espafio1a, mantuvo el monop~ 

lio del comercio con sus colonias para extraer de ellas meta-

les preciosos y materias primas y venderles, en cambio produc• 

tos manufacturados. 

Los precios del monopolio: Un monopólio no puede elevar 

sus orecios mSs allS de cierto limite oara acrecentar sus oa-

nanctas en oer.1uicio de la comunidad, porque· debido a la elasti 

cidad de la demanda al contraerse ~sta podrlan'disminuir las -

aanancias ;,;1 elevarse los orec1os. 

Es claro que esta defensa autom!tica se desvanece en la -

medida en que los satisfactores que el monopolio ofrece, son -

de demanda que se acerca a la inelasticidad. Por lo anterior, 

en el pasado, cuando un gobierno establee!• un monopolio para

obtener Ingresos, escogta un producto de demanda ineslSstica -

como la sal, los naipes, el alcohol o el tabaco. 

Es tambi~n por eso que a veces el fisco se sorprend!a de

que al aumentar el ;.,puesto al consumo de un articulo de dema~ 

da eUstlca, la recaudacl6n disminuyer·a, lo que pasaba porque 

su demanda se contrata en mayor proporci6n que el aumento de -

la cuota impositiva, 

La existencia de bienes o de servicios sustitutos, resulta 
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tambi~n una defensa automática contra 1os monopolios que aume~ 

tan sus precios o tarifas, porque sl una necesidad puede sati_! 

facerse con uno de varios productos o servicios diferentes, e1 

pOblico dejará de comprar o usar el que encarece y recurrirá

• los que se mantienen a1 precio anterior. 

Por otra parte, cuando los moñopolios son muy visibles, -

como en el caso de 1os transportes, la acci6n directa aunque a 

veces criminal de 1os presuntos usuarios o una acción popular

tambi@n de11ctuosa, destruye vehfculos y bienes del propieta-

rlo monopolista, como ha ocurrido frecuentemente en M~xico a -

los lineas de camiones de pasajeros. Finalmente debe decirse 

tambi~n que los gobiernos han tenido que intervenir a veces 

con leyes y otras con actos administrativos y han defendido 

asf a la comunidad de la voracidad de un monopolio. Y para 

ilustrar los ejemplos anteriores hago menci6n de la columna e_! 

crita por Alma Rosa Camacho del Periódico Ovaciones de fecha--

28 de abril de 1992, primera edición: Piden comerciantes: 

TERMINAR CON EL MONOPOLIO DE LA CENTRAL DE ABASTO: *Impera la 

corrupción, extorsi6n e intermediarismo, dicen: Ante la se--

rle de agresiones que sufren a diario cientos de comerciantes

fijos y flotantes, en 1a Central de Abasto, demandan una inve_! 

tigación a fondo contra la administración y de se~uridad, a -

fin de eliminar la corrupci6n que impera en el Interior y fue-

ro de las Instalaciones. Asimismo pidieron la lntervenclén -

de lo Secretarfa de salud, ya que 1a extrema insalubridad que 

persiste en 41gunas ~reas de esas instalaciones podrfíl pravo--
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car la prollferacl6n de la bacteria del c61era. 

En este sentido, dijeron los quejosos, que elementos de -

la Secretada General de Protección y Vialidad, solapan los f~ 

nómenos como prostftucf6n. extorsión y acaparamiento de produ~ 

tos. Asimismo, denunciaron que es una pequeña camarilla de -

diez bodegueros, quienes mantienen el monopolio total de la --

venta y distribución de productos. El control es tal que ti~ 

nen la capacidad de Imponer a su libre arbitrio los precios -

para determinado producto o incluso en algunas ocasiones reali 

zan acciones de especulación para provocar el alza de los pre

cios. 

En un negocio redondo se ha convertido la Central de Aba~ 

to, ante ello, los comerciantes solicitan que se realice una -

audltorfa a la administración y vigilantes de la zona. 

El perjuicio que los monopolios, causan no consiste tan 

sólo en la explotación derivada de precios exagerados, sino 

también en el retraso en que se espantan aquellas empresas a ~ 

las que falta el acicate de la competencia. Los monopolios -

siguen a veces el procedimiento llamado de dcscrimlnacfón y -

que consiste en cobrar a cada quien el precio que esta dfspUC,! 

to a pagar. Algunas empresas de espectSculos únicas proceden 

asf sobre todo cuando son ambulantes y al llegar a una ciudad

cobran un precio elevado en una o dos funciones, porque será'n -

Tas únicas, pero los que se quedan, y van reducie1)do el cobro-

hasta llegar a precios populares y luego se marchan. V como-
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ejemplo de lo anterior senalo la columna escrita por Jorge On

tiveros del Peri6dico Ovaciones de fecha 16 de marzo de 1992,

primera edici6n. LUPITA FERRER.,. MONOPOLIO EN DISTRIBUCION Y 

EXHIBICIDN FILMICA, AMERITAN CAMBIOS A LA LEY DE CINE: LUPI

TA FERRER: MONOPOLIO EN CINE, OMAR CHANONA: TODOS A DESCEN--

TRALIZAR. La Directora de Cinematrograf1a Guadalupe Ferrer,-

destac6 la necesidad de modificar la Ley, en funci6n de la ml2_ 

maya que no corresponde a los cambios culturales y sociales -

que ha experimentado nuestra sociedad. A manera de ejemplo -

sobre lo anterior cit6 la poca claridad que permite la Ley en

cuanto a las relaciones que deben existir con la Ley de Hacie~ 

da y Federal del Trabajo, especialmente cuando en este tiempo

se ha generado un monopolio en las cadenas de distribuci6n y -

exhibición. 

En su oportunidad e, Chiapaneco Ornar Chanona. representa!! 

te de IMCINE, sena16 que los recientes cambios en otras legis

laciones impone. modificar la de cine a fin de descentralizar 

la industria con el compromiso de todos los sectores involu

crados. Y por supuesto, la ocasi6nt>mbi~n sirvi6 para que -

Chanona destacar& que el apoyo a los nuevos cineastas y la ca

lidad conseguida en sus cintas a últimas fechas obedece en 

gran medida a que la responsabilidad de su producci6n, distri 

buci6n y promoción dejo de ser parte de gobernación, Y pasó •

ser rengl6n de Educaci6n Pfiblica. 

Las empresas trasnacionales: Es cierto que muchas em-
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presas trasnacionales no son monopolios, pero como a1gunas de 

e11as, s1 actGan como organizaciones monop61icas, al menos en 

ciertos de 1os paises en que operan, y como ademSs constitu-

yen un fen5meno socioecon6mico y polftico de mayor interés. 

Se afirma que las trasnacionales constituyen 1a forma más 

dinámica, moderna y efectiva de 1a inversl6n privada en el ex

tranjero y que en particular las norteam!ricanas, tienen un -

papel importante en la econom1a y en el comercio exterior de

M~xlco. 

El motivo mSs fr.ecuente para manipular sus precios de --

transferencia, lo tienen las trasnacionales que es lo que lla

man "P1aneaci6n Tributaria'1
• 

Con tal objeto organizan el flujo de mercancfas y servi-

clos con sus filiales de modo que en los pafscs con impues--

tos mSs bajos, seon donde se den más motivos de tributac16n. 

El monopolio en el art1cu1o 28 Constitucional: En 1a •• 

leglslac!6n Mexicana se ha dado tal importancia a 1a lucha co!!_ 

tra los monopolios, que lnc1uso nuestra Ley Suprema contiene -

normas que defienden en contra de e11as y se encuentran cante-

nidas en el articulo 28 Constitucional. 'En los Estados Uni· 

dos Mexicanos no habrS monopolios ni estancos de ninguna cla-

se". La disposici6n es terminante y estanco no significa • -

sino que en el pasado se 1lam6 asr e1 hecho de que el estado

controlaba alguna mercancfa en algún establecimiento público,-· 
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generalmente para obtener ingresos, por ejemplo: El estan-

co del tabaco, El artfculo sigue diciendo: "Ni exenc16n -

de impuestos, ni prohibiciones a tftulo de protección a la i~ 

dustrfa 11
• 

La verdad que para esti~ular la Inversión extranjera se -

habfan concedido con anterioridad exenciones de impuestos a e~ 

presas extranjeras, y luego se prohibió a otras que realizarán 

actividades competitivas, Realmente estos privilegios que --

son un monopolio, estan conformes con la justicia, porque per

miten (temporalmente), que el que ha trabajado, el que ha he-

cho un esfuerzo que se traducirS luego en beneficio para todo~ 

reciba por lo pronto. una compensac16n que lo resarza; y ade

mSs ser~ visto como un estfmulo por otros, que si no lo tuvie

ran lo considerarfan como una afSn estéril y sin ningan benefl 

cio personal y no se esforzarfan y entonces la comunidad a 1a-

1arga resentir~ esa -p~rdida. 

En su siguiente p!rrafo el articulo 28 Constitucional di

ce: "En consecu~ncia, 1a Ley castigar§ severamente y las au

toridades perseguirán con eficacfa toda concentraci6n a acapa

ramiento en una o pocas manos de art1cu1os de consumo necesa-

rio y que tengan ~or objeto obtener el alza de los precios". 

( 25 ) ' 

Rangel Couto Hugo.- El Derecho Econ6m1co, Ed, Porrúa., p§g. 81 ( 25 ), 
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LEY ORGANJCA DEL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

OE MONOPOL !OS* ( 26 ) 

Artfculo 19.- Se impondra' multa administrativa de - - -

$100.00 a $500,000,00 (cien a quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

a quienes infringan las prohibiciones contenidas en el artfcu

lo lo. de esta Ley, y se podrlí ordenar al mismo tiempo la el•.!!. 

sura temporal, ñasta por 90 dfas de los establecimientos co-

merciales, 1ndustria1es o de otra fndo1e donde se cometan 1as-

1 nfracciones. La clausura definitiva procederá despu~s de la 

temporal, en caso de reincidencia. 

En caso de que persista la 1nfracci6n, se impondrán mul-

tas dentro de los lfmites seijalados en este articulo, por cada 

dfa que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo. 

Se entiende por reincidencia. cada una de las subsecuen-

tes infracciones aGn mismo precepto, cometidas dentro de los -

dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar 

la infracci6n precedente, salvo que 6sta hubiese sido desvir-

tuada. 

Artfculo 20.- Cuando ex1Stan las presunciones de monop.Q. 

lio establecidas por el artfculo 4o. se conceder§ a los inter~ 

sados un plazo de 30 dfas, para exponer sus defensas. Si ~s-

• Publicada en el Ohrio Oficial de la federación de 31 de agosto de 1934, 
reformada y adicionada poi· decretos publicados en el Diario Oficial de -
las siguientes fechas: 10 de enero de 1942; 31 de diciembre de 1952; 30 
de diciembre de 1974 y 8 de enero de 1980. ( 26 } 
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tas no se hicieren V'a•er o no resultara'n fundadas, se impon--

drán las sanciones aplicables en caso de monopo,io. 

Arttcu,o 21.- Los actos que tiendan a la Constitución--

del monopo11o o que atenten contra la libre concurrencia se 

sancionarán admfnfstratiVamente con las ~ultas establecidas 

para el caso de monopolio, reducidas en un cincuenta por cien-

to. Estas multas podrán duplicarse en caso de reincidencia. 

Artfculo 22.- La venta de arttculos considerados como -

de consumo necesario, a precios que excedan de los mSxfmos ff~ 

jados conforme al artfculo Bo. y la desobediencia a las dispo

siciones que se expidan de acuerdo con la fracción 11 del ar-

tfculo 7o. se sancionarSn en lo~términos del artfculo 19, ex-

cepción hecha de la sanción pecuniaria, la cual será de -

$50.00 a $50,000.00. 

Artfculo 23.- A los particulares que no proporcionen --

los datos a que se refiere el artfculo 15, o lo hagan fals!!_ 

mente, se les impondrfi por primera vez de $100.00 a $100,000. 

Tratándose de reincidencia se duplicar~ la multa, sin que en -

cada caso exceda del triple del máximo fijado en éste artfculo 

y se podrá proceder de acuerdo con e1 artfculo 19, en lo que -

se refiere a la clausura temporal o definitiva de los estable

cimientos. 

Artfculo 24.- Los funcionarios y empleados que infrin--

jan el artfculo 15, serán separados de sus cargos y se les~ -

aplicar~ la pena que para el delito de revelación de secretos-
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En relaci6n con el arttcu1o 28 de la Constitución de - --

1917, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sustentado

la Jurfsprudencia y Tesis sobresalientes que a continuación se 

citan: MONOPOLIOS.- Por monopolio se entiende el aprovecha-

miento exc1usfvo de a1guna industria o comercio, bien provenga 

de algGn privilegio, bien de otra causa cualquiera; y el artt

culo 28 Constitucional equipara el monopolio, todo acto que -

evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producció~ 

industrial o comercia1 y, en general, todo lo que constituye.-

una ventaja exc1us1va e indebida a favor de una o varias pers~ 

nas, en perjuicio del• pueblo en general o de una clase social; 

de manera que cuando la Ley establece la excención de un im--

puesto, para los productores que acepten condiciones que les

impongan instituciones privadas, indudablemente tiende a evi-

tar la libre competencia, creando el monopolio en perjuicio de 

los demás. Tesis Juris 693. ap~ndice. 

EXCENC!ON DE IMPUESTOS. La exención de impuesto supone-

la concesión gratuita; pero no puede decirse que se exima a al 

gufen del pago de contribuciones, cuando, a cambio de e11as, -

da alguna cosa, en cumplimiento de un contrato celebrado entre 

el contribuyente y las autoridades. El articulo 28 Constitu-

cional, que se refiere a la excenci6n de impuestos, trata de -

evitar la desigualdad de condiciones en los productores de 1a

r1queza, para impedir que unos sean favorecidos en perjuicio~ 
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de otros; m&s no puede decirse que existe tal exenci6n, cuan

do, a cambfo de contribuciones se otorga determinada presta---

cl6n. Tesis Juris. 458. ap~ndice, p~g. 884. 

REQUISITOS DE DISTANCIA, insconstitucional del reglamento 

que lo fija, para establecer comercios. Los requisitos que -

fijan distancias, para establecer comercios de la misma clase, 

son anticonstitucionales, porque de hecho impiden al individuo 

que se dedique al comercio o industria que le acomode porque -

el beneficio social di~ana de la libre concurrencia y porque -

esa clase de reglamentos restringen la libertad de comercio, -

consagrada por los art!culos 4o. y 28 de la Constituci6n Fede

ral, ya que no se est& en· presencia de simples medidas de po-

1ic!a y buen gobierno, de acuerdo con el concepto que se tiene 

de esas disposiciones, sino que realmente se est5 legislando

en materia de comercio, lo que s61o puede hacer el poder 1egi1_ 

lativo. Tomo LXXVI. p&g. 2507. 
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CAPITULO TERCERO 

LA REGULARIZACION JURIDICA DEL ACAPARAMIENTO EN LOS ARTICULOS

DE CONSUMO NECESARIO O GENERALIZADO. 

1,- LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

La evolución legislativa en relacl6n a las estructuras 

del Poder Ejecutivo Federal, culminó en 1976 (O.O. de 29 de -

diciembre de 1976), con la promulgacl6n de la Ley Orgánica de-

la administración pública federal. { 2 7 ) 

En primer lugar, es de hacer notar a lo administración -

central, Incorporando a la Procuradurla General de la Repúbl l

ca, y todas sus variantes de la administración indirecta; o 

sea la decentralizaci6n la desconcentración, las sociedades 

mercantiles de estado, y los fideicomisos públicos, que la --

L.O.A.P.F., {Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

denomina genéricamente administración paraestatal. 

En segundo lugar analizando a la Ley Orgánica de la Admi

nistración Pública Federal, que reconoce la posibilidad de los 

acuerdos colectivos del Jefe de Estado, con los titulares de -

la administración, tanto central, como paraestatal. (28 ) 

Como parte de la estrategia de la Reforma Administrativa, y que abarca no
sólo las entidades centralizadas, sino también el llamado Sector paraesta
tal. (27) 

Acosta Romero Miguel, Torla General del Derecho Administrativo, Ed. Por.rúa 
pág. 77, 7R. ( 28) 
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En la Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal, -

por vez primera se constituye la base legal para crear unidades 

administrativas bajo le dependencia directa del presidente de la 

l\ep0b1ica. 

Precisa la existencia de los reglamentos, interiores de c~ 

da dependencia, como su contenido. Otra la obligación de pu-

blicar los manuales de organizaci6n de procedimientos y de ser

vicios al p0b1ico. 

La de circular convenios de coordinación con las entida--

des federativas. Se afirma que hay algunas Secretarlas que d~ 

saparecieron en mi concepto se~alo que son las mismas nada mas

que con otro nombre y modificaci6n de competencia ejemplo: La 

Secretarla de SEOUE, que- -ahora conocemos como SEDESOL y 

PRO.NA SOL, 

Conclu~indose en que la regu1aci6n de la administraci6n -

paraestata1, es e1 hecho en que 1os organismos de ese sector .... 

deben coordinar su actividad. Esta coordinaci6n es e1 hecho -

en que deben de estar restringidas y obligadas a seguir una pg 

lftica determinada, conforme a un plan de gobierno, establecer

jerarquías, respecto de la unidad, cabeza de sector, los orga-

nismos y sus directores, 

En mi opini6n se trata de organismos que no s61o son adml 

nistrativos o técnicos, sino también pollticos, dado que su~ -

directores también son· nombrados y removidos por el Jefe de E_! 



tado, y como ejemplo citaremos la remoción o cambio del Lic. 

Manuel Barleth Dfaz, que estaba como Secretario de Educación PQ 

blica, que fue cambiado por el Lic. Ernesto Cedilla Ponce, y en 

la Procuradur1a General de la Repüblica el cambio del Lic. 

Enrique Alvarez del Castillo, nombrándose Director de BANOBRAS, 

y en su lugar se nombr~algnacio Morales Lechuga, en dicha inst.i 

tuci6n. 

Al determinarse agrupamientos de las entidades de la admi

nlstraci6n pública paraesta tal, por sectores definidos: en mi

opini6n - y - concepto implica un orden jerárquico. 
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II.- REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMfN 

TO INDUSTRIAL. * 

Carlos Salinas de Gortarf, Presidente Constitucional de -

los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que

me confiere el articulo 89 fraccf6n J, de la Constitución Pol !

tfca de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los -

articules 18 y 34, de la Ley Or9Snica de la Administración PQ-

blfca Federal, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Por decreto publ !cado en el Diario Oficial de la Federa--

cf6n de fecha 16 de marzo de 1979. 

A contfnuacf 6n seílalo los ordenamientos legales m~s fmpJ!r 

tantes, y relacionada; con el acaparamiento de articules de C0!.1, 

sumo necesario o generalizado, 

Articules 18, son atribuciones de la Ofrecc16n General de 

Fomento Industrial: 

!.- Estimular y regular, en cordfnacf6n con las Ofrece!.!! 

nes Generales de Pol!tfca de Comercio Exterior, Asuntos F~on

terfzos, Servicios al Comercio Exterior, Política de Comercio-

Interior, Abasto y Productos B~sfcos, Inversiones ExtranJerasy 

la Industria Mediana y Pequeña y de Desarrollo Regional, segQn 

sea el caso, el desarrollo de la Industria Metal-Mecfoica y -

Qu!mfca, as! como de las Industrias de Bienes de Consumo y de-

Bfenes de Ca-pftal según corresponda, procurando orient.Jr las -
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actividades de la planta productiva, hacia la eficiencia y com

peti tlvidad int•rnacional y• su interrelaci6n arm6nica con - -

otros sectores y con 1a economfa en su conjunto; 

111,- Excepto los programas de fomento especifico corres

pondientes a los productos básicos, formular, coordinar y con

trolar los programas para el fomento de la Industria de su com 

petencia y promover acciones tendientes al logro de éstos obje

tivos por parte de las empresas, asl como analizar y dictaminar 

las solicitudes que se presenten éstas para establecer progra-

mas de fabrlcaci6n para registrarse en programas de fomento es

pecfflcos y vigilar el cumplimiento de dichos programas, 

Articulas 19.- Son atribuciones de la Dirección General

de la Industria mediana y peque~a y de desarrollo regional: 

XII.- Apoyar a los gobiernos de las Entidades Federativas 

en coordinación con la Dirección General de Delegaciones y las 

Direcciones Generales de Abasto y Productos Básicos y de Fome~ 

to Industrial, a que se refiere éste reg1amcnto, en la promo-

ci6n, establecimiento y ampliaci6n de la Industria Regtonnl. 

Articulo 21.- Son atribuciones de la Dirección Genernl-

de normas. 

X.- Vigilar, Inspeccionar y, en g~nera1, aplicar la ley 

Federal de Protecci6n al Consumidor, y demh disposiafones de

rivadas de ella~ en aquellas materías relacionadas con la in

form~ciOn comercial y caractertsticas de las etiquetas, emp~ 
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ques, envolturas, en'Jases y embalajes de toda c1::1se de productos 

y servicios, ast como respecto de su presentación, contenido n~ 

to, peso y tolerancia y sancionar las violaciones en que se in

curra. 

'Artículo 22,- Son otribuclones de la Dlrecc16n General -

de Política de Comercio Interior: 

IX.- Aplicar la Ley Federal de Protecc16n al Consumidor -

y la Ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal, en mater1a

econ6mica, asf como las disposiciones que se deriven de ellas.

en lo que se relaciona con la fijación o mod1f1cac16n de pre-

eles, 

Artículo 23,- Son atribuciones de la Dlrecc1ón General-

de Abasto y Productos Básicos: 

I.- Procurar y promover el abasto suficiente y oportuno

de los productos básicos, orientando y regulando su dlstribu-

clón para satisfacer las necesidades de la población; 

11.- Promover las formas de organlzac16n social de pro

ductores y distribuidores para mejorar el abasto de los pro-

duetos bás.icos; 

IJI.- Integrar y mantener actual izando el invent•rio -

nacional de productos básicos, elaborar el Programa Nacional

de Abasto de éstos Productos, implementar lo relativo a su 

cumplimien to e imponer las sanciones a quienes no cumplan 
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con los mismos; 

IV.- Promover y, en su caso, ,participar en la celebra--

ci6n de convenios o contratos entre los sectores público, so-

cial Y privado, para fomentar la producci6n, distribuci6n y -

consumo de los articules b&sicos¡ 

V.- Proponer normas y disposiciones para la operaci6n de 

las entidades del sector correspondiente que participen en la

producc16n y abasto de los productos b~sicos, as! como vigilar 

su cumplimiento¡ 

VI,- Participar en la asignaci6n de los recursos, que -

las distintas dependencias y entidades del sector públio det.!s 

nen a la producci6n, distribuci6n, comercializaci6n y consumo

de los productos b~sicos¡ 

VII.- Coordinar el otorgamiento de los estimules y subs.i 

dios a la producci6n, distribución y comercializaci6n de pro-

duetos bhicos, con base en los lineamientos que se fijen; ad

ministrarlos, llevar los registros y expedir las constancias -

respectivas; 

VIII,- Estudiar y analizar la estructura de mP.rcados de

los productos básicos y determinar los articules socialmente -

necesarios que integran el paquete básico de consumo popular;-

IX.- Promover la elaboración, suscri~ción y operación de 

programas de fomento especifico por ramas y productos que se -
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consideren básicos, asl como llegar el seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de las acciones de los participantes en dichos 

programas; 

X.- Participar, en coordinaci6ncon la Direcci6n General-

de Delegaciones Federales, en las funciones de la Secretarla y

su Sector para la Dperacf6n de los Comités Locales de Abasto,-

promoviendo la participaci6n de las autoridades federales, estA 

tales y municipales, en las decisiones relativas al abasto de-

productos b&sicos; 

XI.- Participar en la fijación de los precios de produc-

tos sujetos a control oficial. que sean de su competencfa, as~ 

como en la formulación de normas de calidad de los mismos; 

XII.- Inspeccionar, vigilar y, en general, aplicar trat&~ 

dose de productos básicos, la Ley sobre atribuciones del Ejecu

tivo Federal en Materia Econó~fca, la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, y demás disposiciones derivadas de ellas, por lo 

que hace a los productos que deben producirse preferentemente,. 

la forma en que debe rea1ize su distribución, la imposfcl6n 

de racionamfentos 1 el establecimiento de prioridadCs para aten

der las demandas preferentes por razones de interés general, el 

uso que debe dárseles y evi ~ 1· intermediaciones innecesarias 

que provoquen el encarecimiento de tales art~culos. 

Artículo 24.- Son atribuciones de la Dirección General -

de Fomento al Comercio Interior; 
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1.- Diseñar y aplicar pollticas generales de comercio in

ter1or; estud1ar, proponer y ejecutar programas y medidas que -

contribuyan a su desarrollo moderno y eficiente, y administrar

los est1mulos que se otorguen a ese fin, en coordinación con la 

D1reccl6n General de Abasto y Productos B!slcos, salvo los co-

rrespondlentes a productos b6s1cos; 

VI,- Promover y v1gilar el cumpllm1ento de las normas Y

programas relativos a la integración y desarrollo del Sistema -

Nacional para el abasto, procurando la racionalización y moder

nización del proceso de abasto de satisfactores b!sicos~ 

VII.- Ptomover, concertar y coordinar la participación de 

los gobiernos estatales y municipales, asl como la de los sec_!o 

es social y priv•do, en el desarrollo y operación del sistema

nacional para el abasto; 

VIII.- Estudiar y proponer las normas para el registro, -

construcc16n, integración y operación de los inmuebles y dem!s

elementos del Sistema Nacional para el abasto; 

IX.- Participar en Coordinación con la Dirección Gereral 

de Delegaciones, en las funciones de la Secretaría y su Sector

para la operación de los Comités locale; de abasto, promoviendo 

la participación de las autoridades federales, estatJles y mu!i 

cipales, en las decisiones relat1Vi!.S al Sistema Nacional para -

el abasto; 

XV 11. - Promover y en su caso, requerir las morlif!cacio-
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nes procedentes a sistemas y prácticas de comercializaci6n de -

bienes y servicios, de conformidad con lo dispuesto por la Ley

Federal de protección al consumidor y demás disposiciones cone

xas, con excepción de aquellas cuya regulación y control corre~ 

pandan a otras unidades administrativas; 

XVIII.- Aplicar y dictar las resoluciones para dar cum--

plimiento a la Ley Org6nica del articulo 28 Constitucional en--

materia de monopolios en relación a los actos constitutivos de

monopol ios, tendientes a su constitución o cuya presunción se e_! 

tablezca, que tiendan a evitar la libre concurrencia o los --

acuerdos, pr&cticas o conb1nacfones de cualquier naturale.~a, pa 

ra imponer los precios de los art!culos o las tarifas dé:los 

servicios de manera arbitraria, asf como para evitar la compe-

tencfa entre sf o para desplazar a terceros del mercado; 

XIX.- Aplicar, tratándose de productos no básicos la --

Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia econ6nr'ica

la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposicio-

nes legales por lo que hace a los productos que deben produélr

se preferentemente, la forma en que debe real fiarse la dfstrfbM_ 

cf6n la imposición de racionamientos, el establecimiento de - -

prioridades para atender las demandas preferentes por razones -

de interés - general, el uso que debe dfrseles y evitar inter-

media:iones innecesarias qu-e provoquen el encarecimiento de los

artfculos; 

XX 1- Coordinarse con la Procuradurfa Federal del Consumi. 
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dor y el Instituto Nacional del Consumidor para el cumplimiento 

de los programas y acciones del sector correspondiente en mate

ria de orientación, organizaci6r y protección, asf como actuar

como enlace entre dichos organismos y la Secretarla para la - -

aplicaci6n de la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor y de-

m4s disposiciones relativas; 

SECRETARIA DE COMERCIO. ANTECEDENTES. 

Desde el ano de 1843, en la Ley denominada bases org!nicas 

centralistas se concentraba la entonces Secretarfa de Instruc--

ci6n Pública e Industria. Por decreto de 22 de abril de 1853, 

relativo a las bases para la administración de la República, de 

esa ~poca, la citada Secretarla di6 origen a: La Secretarla -

de Relaciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesi~ticos e - -

Instrucci6n Pública; y la Secretarla de Fomento, Colonizaci6n,

lndustr1a y Co~ercio, a la cual se encomendaron las funciones -

de la Secretarla de Industria y Comercio. La Secretarfa, en -

último término recibi6 el nombre de Secretarla de Fomento, a -

partir del 23 de febrero de 1861, por decreto de esa fecha en -

abril de 1861, a junio de 1867, nuevamente estuvo fusionada -

con la Secretarla de Justicia, negocio• eclesi~sticos e ins--

trucci6n Pública. Posteriormente, por decreto de 13 de mayo de 

1891, las funciones que le correspondlan a la entonces Secret~ 

ria de Industria y Comercio, quedaron repartidas entre la antl 

gua Secretarla de Fomento y la Secretaría de Hacienda, Crédito 

Público y Comercio. 



En decreto de 31 de marzo de 1917, vigente desde el 15 de

abril del mismo af'io, se estableció que en sustitución de la se .. 

cretaría de Fomento, Colonización e Industria, se creaban dos:

La Secretaria de Fomento y la Secretaría de Industria y Comer-

cio que fue la que tuvo las atribuciones de la Secretaria de -

Economía. En la Ley de Secretarlas de Estado, de 25 de dicie~ 

bre de 1917, tomó el nombre de Secretarla ~e Industria y Comer

cio y Trabajo. 

Con fecha lo. de enero de 1933, recibe el nombre de la -

Secretada de la Economía Nacional. que conserva hasta diciem

bre de 1958. En la Ley de 1958, se le denominó Secretarla de 

Industria y Comercio. 

La Ley Orgánica de la Admin1strac1ón Pública Federal de 

29 de diciembre de 1976, la denomina SEcretarla de Comercio, 

retirando de su esfera de competencia todas las funciones rela

tivas a: Industria, que pasan a la Secretaría de Patrimonio -

y Fomento Industrial; Resca, que pasa a la Secretarla de Pesca. 

y las de Estadística, que las adquiere la Secretarla oe Progr~ 

maci6n y Presupuesto. 

Atribuciones de la secretaria de Comercio. 

le corresponde formular y conducir las paliticas genera--

les de Comercio del País. Intervenir en la distribución y --

consumo, cuando afecten la economía general del país y estable

cer l.is políticas de distribución y consumo de los prorJuctos -



agrlco1as, ganaderos, forestales y pesqueros, escuchando a la -

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a la Secret! 

rla de Pesca, en sus relativas materias, implementación y mane

jo de los mecanismos de protección al consumidor y de la Procu

radurfa de la Defensa del Consumidor. 

Coordinar y dirigir la acciOn estatal tendiente a asegurar 

el abastecimiento de productos básicos a la población, por me

dio de organismos decentralizados. Establecer y vigilar las -

normas de calidad, pesas y medidas para la actividad comercial, 

realizando visitas a los comercios establecidos y levantando -

actas de infracción cuando se violen los precios establecidos. 

Impulsar en coordinación con las dependencias centrales o enti

dades del sector paraestatal, que tengan relación con la acti

vidad comercia1, 1a producción de bienes y servicios, que se 

consideren fundamentales para la regulación de los precios. 

Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto 

sea la distribución o el consumo etc .. 
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LEY SOBRE ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA 

ECONOMICA. 

Esta Ley tiene su trascendencia en el Derecho Económico, -

en el que señala el Licenciado Andrés Serra Rojas, en materfa -

jurfdica dice "que es el punto de partida de un nuevo orden ju

rf dico respecto de las relaciones del estado con las cuestiones 

comerciales e industriales y constituye el documento legislati

vo m&s Importante sobre el intervencionismo de estado en Méxi-

co, en sus artfculos correspondientes de la Constitución". 

por su parte el Lic. Antonio Martfnez Báez, quien fué 

Secretario de Economía durante el régimen del Lic. Miguel Alem!n 

señala al respecto "se trata de una ley de previsión para ser -

frente a condiciones que alteran la vida econ6mica; son disposi

ciones preventivas para colocar al gobierno en la posibilidad-

de actuar en defensa de la econom!a y delos grandes núcleos de

pob1aci6n del pafs. Es un conjunto de normas que por sus pro

pósitos del m&s alto interés público, debe existir permanente-

mente. 11 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Es tan importante ésta Ley en materia econ6mica que voy a 

permitirme transcribir a19unos de sus p5rrafos de mayor inte

rés: 

11 El evidente progreso alcanzado por el pals en los últi--

mos años, principalmente i1 CiHJSd del incremento de la indus--



triallzación nacional, a provocado una mayor complejidad en 

los pr.oblemas de la economla mexicana en particular las que se 

refieren al ·abastecimiento del mercado tratándose de materlas

pr1m.as y de equipos y maquinarias para las industrias, as! co

mo los productos destinados a1 consumo 11
• 

"Los problemas del abastecimiento de materias primas y -

productos manufacturados y de los precios de esos efectos, se

han agudizado en los Qltimos meses en virtud de la grave situ~ 

ci6n internacional, surgida por la guerra de Corea, que a fi-

nes de 1950, parecla convertirse en cualquier momento en una

conflagraci6n mundial." 

Sigue diciendo la exposición de motivos "los gobiernos de 

diversos pafses, principalmente el de los Estados Unidos de 

Norteam~rica, han puesto medidas restrictivas a las exportaci.!!_ 

nes y han ordenado considerables reducciones en la producci6n 

con destino a fines civiles, reducciones que se presentan en -

la tendencia de ser progresivamente dadas las circunstancias -

de emergencia que prevalecen y cuya duraci6n no puede ser por

ahora ser prevista.'' 

Por lo tanto, el ejecutivo Federal estima indispensable -

someter a la representación nacional, las circunstancias que-

exigen un proyecto de Ley, encaminado a rcgu1ar la intcrven--

ción del estado en materia económica, a fin de encauzar jur1dl 

camente la Ingerencia del gobierno, en las actividades indus-
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trioles y comerciales, de los particulares reconociéndose los 

legHimos derechos de éstos, que de resguardado el interés gen~ 

ral de la nación, coordinándose y subordinándose los intereses

privados a los mis altos de lo colectividad." 

El est•do considera que los graves momentos por los que -

atraviesa el mundo exigen una actitud que represente la renun-

cia a ra especulaci6n, a las ganancias excesivas y el máximo e!!! 

peno para el mejor aprovechamiento de nuestros propios recur-. 

sos, os! como de los el~mentos que podamos lograr en el exte--· 

rior, a fin de mantener las actividades económicas de1 pats con 

el menor tra.nstorno posible", 

Asl tratándose de la libertad de industria, comercio y -

trabajo cuyo ejercicio puede vedarse según lo dispone el art.--

40. Constitucional. 

Y por lo que se refiere a la garantla de 1• propiedad de

los particulares, el articulo 27 Constitucional consogra en su

piírrofo tercero, el derecho que tiene la nación en todo tiempo

de imponer la propiedad privada, las modalidades que dicte el· 

interés público. 

La iniciativa de Ley que regula la intervención del esta· 

do en materia económica, principia señalando el ámbito de apl! 

cación de las normas sujetando su apl icac1ón a las emp1·esas i!!. 

dustria1es y comerciales que produzcan o distribuyan las mer-

cancfas que se seílalan en el arttculo lo. 



J.\8 

En dicho artfculo se señala que no se comprende en sus di~ 

posiciones a las mercancfas de lujo. 

En el artfculo 2o,, se conceden facultades al ejecutivo-

federal para imponer precios mSximos al mayoreo y al menudeo 

respetándose la utilidad que las empresas deben obtener. 

Tambi~n está facultado el ejecutivo federal, para fmponer

la obligación a las personas que tengan exfstencfas de las mer

cancfas a que se refiere el articulo lo,, de ponerlas a la ven

ta a precfos que no excedan de los mSxfmos autorfzados, Asi

lo establece el articulo 4o. 

El 10 de enero de 1951, se public6 en el Ofarfo Offcial el 

reglamento de los artfcu1os 2o., 3o., 4a., 80., 11. 14, 16 y 20 

de la misma Ley, en el que se dice que la Secretarfa de Econo-

m!a (ahora la de comercio). realizar& los estudfos y obtendr!

los informes para decretar precios máximos cuando procedan. 

Luego en el Oiarfo Oficial del dfa 6 de marzo de 1959, en 

él se señala las disposiciones de la presente Ley, ser!n apll 

cables a quienes efectuen actividades, industriales o comercf~ 

les relacionadas con la producción o df strfbuci6n de mercan-

cías o con los servicios que a continuaci6n se expresan: 

t.- Artículos Alimenticios de Consumo Generalizado; 

2.- Efectos de uso general para ~1 vestfdo de la pobla-

ción del país¡ 
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3,- Materias primas esenciales para la actfvfdad fndus

trfal. 

4.- Productos de las fndustrfas fundamental•s 

El dfa 3 de octubre de lg74, se publicó en el Ofarfo Off-

cfal el decreto que regula los precios de las mercanclas a que

el mismo se refiere; que fue expedido por el Presidente Luis -

Echeverrfa ~lvarez; derogado el 27 de enero de lg78; asl como -

sus adiciones y modfffcacfones del O.O. del 27 de septiembre -

de lg76. 

luego el dla 30 de enero de 1978, es decir 3 d!as después

se df6 un acuerdo por el cual quedaron sujetos 85 articules a -

los procedimientos de ffjacf6n de precios m~ximos, que estable

cfa el mfs;no acuerdo con la cual se ve la rapidez con que las -

normas de Derecho Económico son sustf tutdas por otras nuevas. 

En el mes de junio de 1g37 el gobierno del General Lázaro 

Cárdenas. con el objeto de bajar los precios de las harinas y

en consecuencia del pan; cre6 el Comité Regulador del Mercado

del Trigo. cuyo alcance .:ra muy limitado por que intervenfa en 

un sólo producto. Y por esta razón, tres meses después se e1 

tablecfó el Comí t~ Regulador del Mercado de las subsistencias, 

cuy· objeto era def~nder J la gente de ~Qdestos rc~ursos en el 

ramo de los alimento'i; ¡:o::.teriormentc en el año di;:i 1940, se 

crea el Comit3 Consultfvo de Art,culos de Consumo necesa1·io, -

y St: insta1'1ron r>'1 rruc!'!as par·tes Comités úe ~·igii~nr:ia, de1 ... -
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Comercio de artfculos de primera necesidad. como organismos au

x11iares del Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias. 

En el mes de mayo de 1941, durante el gobierno de Manue1-

Av11a Camacho, se creó la Nacional Distribuidora y Reguladora,

S.A, (NADIRSA), organismo económico más sólido que sustituyó al 

Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias, 

Tiempo después en 1949, el gobierno del Lic, Miguel Alemán 

Valdez, estableció con una finalidad más amplia, la Compañia 

Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (C.E.1.M.S.A.), má-s 

tarde, NADlRSA despareció y s61o quedó la (CElMSA), transitori~ 

mente como Onfca defensora de los precios bajos para los consu

mos populares. 

Al año siguiente se aprobó la Ley de atribuciones del Eje

cutivo Federal en Materia Económica. Dicha Ley seílala la in-

tervención del Ejecutivo Federal, en la producción y distribu-

ción de articulas alimenticios de consumo general izado y en la

do efectos de uso general para el vestido de la población del -

pals, a los qua se le podlan fijar precios m~ximos y cuidar que 

en el mercado sirvierande tope. 

El reglamento de esta Ley fue publicado en el Diario Ofi

cial del 10 de enero de 1gs1, y que a su vez en su ;irtíc.ulo 17 

se constituye la Comisión tlacional de Pr~cios. 

Transcurrí dos los años y durante el Gobierno del Lfcenci_! 

do ¡,dolfo López Mateas. sustituyó a CEIMSA, con la que se 11a-
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mó Compaíl!a Nacional de Subsistencia Populares, S.A., y su fun

ción era la de apoyar,. la Reforma Agraria, con el fortalecimiento 

de los precios de garantia para los productos agropecuarios en-

beneficio de -los campesinos, Así fue como nació la CONASUPO,-

S.A., durante el gobierno del Licenciado Gustavo Oíaz Ordaz, m~ 

diante el decreto del 23 de marzo de 1965, que en su articulo -

3o, dice: 

"La Compaíl!a Nacional de Subsistencias Populares tendr4 -

las siguientes funciones y atribuciones." 

"Reglamentar, planear, controlar la producción, distribu

ción, venta e industrial lzación del malz, trigo, arroz, y de-

m4s productos que maneje la Compaílfa ••. ". 

11 Hacer los estudios socfoecon6micos y t~cnicos conducen-

tes a la fijación por el Ejecutivo Federal, de los precios de

garantfa o mfn1mos de compra de los granos y productos agrfco

las que maneje.,. 11
• 

'Planificar, organizar, y ejecutar ••• las intervenciones -

reguladoras del Estado para el mantenimiento de los precios de 

garantía . .. 11
• 

"Importar. en casa de reservas def~cftarfa~ frente a las 

necesidades del consumo. 1
' 

"Promover la industrializaci6n del mafz, frijol, y otros 

productos agrícolas necesarios para la alimentación popula.r, .. 



152 

Y ei enriquer"niie:nto de los arttculos finales, concentrados .. 

proternicos y vit~mfnicos ••• •. 

Puede afirmarse que la funci6n de la CONASUPO, ha ayudado

ª solucionar la situaci6n de muchos mexicanos afectados por el

alza de los precios, que nuestra inflaci6n alimenta, y por esta 

raz6n, no trata de obtener ventajas a favor de una o varias pe.!: 

sones determinadas y con perjuicio del público en general o de

alguna clase social. las enormes compras de productos que hace, 

de ninguna manera pueden considerarse como actos v1o1ator1os .... 

del artrculos 28 Constitucional. ( 29 ) 

A continuaci6n señalo la Jurisprudencia, la cual tiene re

laci6n con el organismo antes citado. 

CONASUPO BODEGAS RURALES, S.A. DE C.V., DELITOS 

PATRIMONIALES EN PERJUICIO DE. 

Tratandose de delitos patrimoniales en perjuicio de la Co~ 

panra Bodegas Rurales CONASUPO, S.A. DE c.v., aún cuando en el

sumario no exista el acta constitutiva de dicha sociedad y se -

argumente que no existe prueba documental de su car&cter subsi

diario, debe decirse que resulta innecesaria la demostración de 

la existencia de esta sociedad, en los términos antes dichos, -

si se toma en cuenta que es filial del organismo descentraliza-

Rangel Couto Hu90, El Derecho Económico, Ed. Porrúa, pág. 151, 152, 199 y-
200. ( 2 9 ) 
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do Compañ1a Nacional de Subsistencias Populares, que justifica

su existencia con e1 decreto presidencial de 23 de mayo de 1965 

que la creó, publicado en el Diario Oficial de fecha lo. de - -

abril del mismo a~o. en cuyo artfculo 3o., fracción VIII, se -

le faculta para crear, organizar y dirigir las instituciones -

que le sean social y técnicamente necesarias para el eficaz cu!!! 

p11m1ento de sus funciones, que son, entre otras, comprar incl~ 

sive frutos al tiempo, pignorar y retener por sf o a través de

terceros, 10°5 productos del campo para integrar reservas naci o

nales que permitan regular los mercados de consumo internos, -

real izando su distribuci6n y venta por los canales comerciales

que sean adecu•dos, para cumplir estos fines, el organismo creo, 

entre otras filiales, la sociedad Bodegas Rurales CONASUPO, --

S.A. DE C.V., de la cual tiene participación mayoritaria, por -

ser propietaria del 99% del capital social. Por tanto, al --

afectarse el patrimonio de la sociedad, es obvio que se afecta

e1 del organismo constituido totalmente con fondos del gobierno 

federa 1. 

Amparo Directo: 721/75 

de octubre de 1975, unanimidad 

Hultró'n y A. 

Séptima Epoca: Volúmen 41, 

Volúmen 76, Segunda Parte, 

Volúmen 80. Segunda Par te, 

Cristino Palacios Ricaldy. 

de cuatro votos. Ponente: 

Segunda Parte, pSg. 15. 

pSg. 29, 

pSg. 15. 

23-

Abe 1-
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IV.- LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. 

A continuaci6n señalo los ordenamientos legales que tie--

nen relaci6n con el acaparamiento su forma de regularlos y -

sancionarlos;definiciones y competencia. 

Artfculo lo.: Las disposiciones de ésta Ley regirán en -

toda la Repablica y son de orden pablico e interés social. 

Son irrenunciables por los consumidores y ser~n aplicables 

cualesquiera que sean las establecidas por otras Leyes, costum 

bres pr&cticas, usos o estipulaciones contractuales en contra

rio. 

La ap1icaci6n y vigilancia en la esfera administrativa -

de las disposiciones de la presente Ley, a falta de competen

cia especifica determinada dependencia del ejecutivo federal,

corresponderán a la Secretaria de Industria y Comercio. 

seran órganos auxiliares de la expresada Secretaria para-

1a vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de esta 

Ley, en los térninos que disponga el reglamento respectivo, t2 

da clase de autoridades federales, estatales y municipales. 

Artfculo 20.: Quedan obligados al cumplimiento de esta 

Ley los comerciantes, industriales, prestadores de servicio -

asf como las empresas de participación estatal, organismos - -

descentralizados y los órganos del estado, en cuanta desarro--

11en actividades de producci6n, disttibuci6n o comercia1iza~-

ci6n de bienes o prestación de servicios. 
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PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. 

Artfculo 57: Se crea la Procuradurfa Federal del Consu-

mfdor como organismo descentralizado de Servicio Social, con -

funcfones de autoridad, con personalidad jurfdlca y patrimonio 

propio, para promover y proteger los derechos e intereses de -

la poblacf6n consumfdora. 

Para los efectos del artfculo anterior serln coadyuvantes 

de la Procuradurfa, toda clase de autoridades federales, estat_!l 

les y municipales, asf como las organizaciones de los consumi

dores, de acuerdo con lo que disponga el reglamento respectf-

vo. 

Art fcul o 59: La Procuradur!a Federal del Consumfdor tf,!t 

ne las sigufentes atrlouclones. 

1.- Representar los Intereses de la Poblacl6n consumldQ 

ra ante toda clase de autoridades admfnfstratlvas, medfante el 

ejercfcfo de las accfones, recursos, tr&mltes o gestiones que

procedan, encaminados a proteger el fnter~s del consumfdor; 

11.- Representar colectfvamente a los consumidores en 

cuanto tales, ante entfdades u organfsmos privados y ante los

proveedores de bfenes o prestadores de servfcfos; 

111.- Representar a los consumfdores ante autorfdades ju

rfsdiccfonales. previo et mandato correspondiente, cuando a -

julcfo de la Procuraduría la solucfón que pueda darse el caso 

planteado, llegare a trascender al tratamiento de intereses C,2 
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1ectivos. 

IV.- Estudiar y proponer medidas encaminadas a 1a pro-

tección de1 consumidor. 

V.- Proporcionarasesoda gratuita a 1os consumidores. 

VI.- Denunciar ante 1as autoridades competentes 1os ca

sos de vio1aci6n de precios, normas de ca1idad, peso, medida y 

otras caraterfsticas de 1os productos y servicios, que 11eguen 

a su conocimiento. 

Vil.- Denunciar ante 1as autoridades competentes 1os ca

sos en que se presuma 1a existencia de prácticas monop61icas o 

tendientes a 1a creación de monopo1ios, asf como 1as qu.e vio--

1en 1as disposiciones de1 artfcu1o 28 Constituciona1 y sus 1e

yes reg1amentarias. 

INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMIDOR: 

Artfcu1o 67: Se crea e1 Instituto Naciona1 de1 Consumi-

dor, como organismo descentra1izado con persona1idad jurfdica

y patrimonio propio. 

Artfculo 68: E1 lnsti tu to Naciona1 del Consumidor, ten-

drá 1as fina1idades siguientes: 

a) Informar y capacitar al consunidor en el conocimien-

to y ejercicio de sus derechos. 

b) Orientar al consumidor para que utilice raciona1men-
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te su capacidad de compra. 

c) ·Orientarlo en el conocimiento de prScticas comercia

les publicitarias, lesivas a sus intereses. 

d) Auspiciar h~bltos de consumo que protejan el patrtm2 

nlo familiar y promuevan un sano desarrollo y una m&s adecuada 

asignaci6n de los recursos productivos del pals. 

En el contexto de los derechos sociales, con respecto a - . 

la proteccl6n del derecho al consumo de los mexicanos, destaca 

la Ley Federal al Consumidor del 22 de diciembre de ig75, y -

orientada a proteger y tutelar los derechos e intereses de to

dos los ciudadanos, con respecto al uso o disfrute de bi~nes -

y de la prestaci6n de servicios, 

Imperativamente ésta Ley Incide en el campo de los pre--

clos de los productos, particularmente en aquellos que son de

consumo generaliz~do, asf como en las tarifas de los servicios 

que reclaman los sectores mayoritarios. En forma expresa rom 

pen toda posibilidad de explotacl6n mercantil a través de tru~ 

ques o de ventas condicionadas, regulando aquella' modalidades 

de promoc16n especial de ventas, que conocemos como "ofertas''· 

Para evitar abusos que tengan origen en la voracidad de -

comerciantes o Intermediarios, o bien en la Ignorancia o el -

aislamiento de los consumidores, todas las operaciones que Im

pliquen crédito parcial o total, quedan sometidas a condiclo--
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nes especificas, seHa1ando sanciones importantes para quienes-

1as violen. 

Y confirmando 1a lrrenunclabi1idad del demandante de pro

ductos o servicios a la protecci6n 1egal estab1ecida. 

Los Intereses y 1os plazos quedan sujetos a moda1idades -

que no hagan vu1nerabte 1a economfa genera1, en función de las 

limitaciones de la mayorla social consumidora. 

La proteccl6n del Consumidor y su 1egls1aci6n es de com

petencia de la Secretarla de Comercio y Fomento lndustr1a1, s~ 

gún 10 seHalan los artfcu1os 18 y 34 de la LOPAPF; con funda-

mento además en los art!cu1os 73 fracción X, y 89 fraccl6n !,

de 1a Constltucl6n Federa1. 

En efecto 1a fracción ti de1 art!cu1o 34, de la Ley Or_a! 

nica de la Admlnistraci6n PObllca Federal, seHala textua1ment~ 

"Se facu1ta a la Secretarla SECOF!N, a regular, promover -

y vigilar 1a comercia11zacl6n, distribuci6n y consumo de los -

bienes y servicios", 

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. Publ lcado-

en el Diario Ofich1 de la Federación, de fecha 5 de febrero -

de 1976. 
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V.- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

Decreto por el que se aprueba el Plan Naciona 1 de Desa rr!! 

llo, 1g8g - 1gg4,• 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que d,ice: Es-

tados Unidos Mexicanos; Presidencia de la RepQbl fea. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de -

los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que -

me confiere el artfculo 8g, -fracción I, de Ta Constitución Po

lftica de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento •n el

artfculo go. de la Ley Org6nica de la Administración Pública F~ 

deral y go., 21, 2g, 30, 33 y 42 de la Ley de Planeación, y 

Que corresponde al Estado conducir el desarrollo nacfonal

Y planear coordinar y orientar la actividad económica nacional, 

en el sentido' de que demande el interés general y en el marco -

de libertades que otorga la Constitución; que siendo la plane~ 

ción demogr.!"fica el cause de la rector!a del Estado en el desa

rrollo y responsabilidad del ejecutivo a mi cargo, conducir la 

planeación, las tareas de elaboración del Plan Nacional de Des~ 

rrollo lgag-1gg4, que se han centrado en un amplio di.!"loqo y -

consulta con la población; que al efecto, 1a planeaci6n ha instl 

tucional fzado los foros de consulta popular para captar, en la .. 

integracf6n del plan, las aspiraciones, demandas y propuestas -

de la sociedad y en el §mbfto del Sistema Nacional de Planea--

ci6n DemocrHica fue Instalado el Consejo llacional de Concerta-
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ci6n Económica. 

Que e1 p1an naciona1 de Oesarro11o 1989-1994, se basan en 

los principios de nuestro proyecto nacional, contenidos en la

Constitución Po11tica de 1os Estados Unidos ~exicanos, por 1o

cua1 1a estrategia de modernización nacional que e1 propio 

p1an adopta, tiene como objetivos: 

Que e1 Consumo bSsico no sea inferior a la mitad del que

se estima necesario para satisfacer 1as necesidades fundamenta· 

les. En el campo, existen zonas en que la pobreza alcanza n! 

veles extremos, como lo reflejan 1os indicadores re1ativos a -

la a1 imentación y a la mortalidad infanti1 en e1 sector. 

Las dificultades econ6micas de los Oltimos años, han ob~ 

tacu1izado la atención adecuada y deseable para lograr 1a su

peración de 1os rezagos socia1es. El estancamiento de 1a act! 

vidad económica y la escasez de recursos han propiciado un d~ 

terioro de 1os niveles de vida de 1a mayor parte de 1a pob1a-

ción. 

ACUERDO NACIONAL PARA LA RECUPERAC!ON ECONOMICA CON ESTABILI-

DAO DE PRECIOS. 

lino de 1os problemas más pertinaces que sufrió e1 pafS en 

años recientes fue la inflaci6n. Ha sido evidente que los 

elevados incrementos de precios trastocan todo el funcionamieil 

to de la economla y castigan mSs a los más dlbiles. Con 1a-
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decidida y decisiva participaci6n social de amplios sectores de 

la poblaci6n, se redujo significativamente la magnitud de éste-

fen6meno indeseable. La ciudadanfa ha demandado enf&ticamente 

que se tomen las medidas necesarias para impedir el resurgimie!!. 

to de elevadas tasas de inflaci6n y para consolidar su abati---

mi en to. Por ello, el acuerdo nacional para la recuperoci6n --

econ6mica con estabilidad de precios destaca éste objeto como -

una de las condfcfones para avanzar de manera sostenida en los 

propósitos del desarrollo y, en especial¡ proteger y fortalecer 

el poder adquisitivo de la pob1aci6n de bajos ingresos. 

México, como sociedad, no acepta convivir con la infla--• 

ci6n, por~ue concentra el ingreso, desestimula la inversi6n, -

pro pi cf a la especul ac i 6n, diluye el va 1 or y demerita 1 a fun-

ción de la moneda, desestabiliza los precios reales de los bi~ 

nes, acorta el horizonte del quehacer econ6mico e imposibilita 

que los miembros de la sociedad programen eficientemente sus • 

actividades. Es una situacf6n inflacionaria, la incertidum--

bre se apodera del futuro, se inhibe la eficiencia y se atro-

fia, en genera1, el aparato. econ6mico nacional, y, lo que es .. 

muy grave, peligra la convivencia social en armonfa. La rec,!! 

peración del crecimiento sobre bases justas s61o ser& posible 

consol idan~o 1<1 estabilidad de precios. 

La meta en materia de actividad econ6mica y de precios -

de la estrategia global son: 
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Estabilización, inversión y modernización son complementa

rias, como complementarias son las metas de conso1idaci6n de la 

estabilidad de precios y de crecimiento sostenido. Sin establ 

lidad econ6mica no serla posible fortalecer el ahorro y la in·· 

versión, ni existiría el ambiente propicio para la eficiente --

productiva. Sin inversi6n suficiente, la o'ferta de bienes y· 

servicios no crecerta a un ritmo adecuado con la evoluci6n de -

la demanda, y el exceso relativo de esta filtima impedir,a la • 

consolidaci6n de la estabilidad de precios, requisito de una -

modernizaci6n amplia del aparato productivo. Asimismo, sin --

una modernizaci6n a fondo que aumente la eficiencia econ6mica -

los recursos para el crecimiento sertan siempre insuficientes. 

ESTABJLIZACION CONTINUA DE LA ECONOMIA. 

El sfotoma más claro de la estabilidad econ6mica, o de su 

ausencia, es la estabilidad en el nivel general de precios. 

Cuando la inflación es elevada, el aumento acelerado de 

los precios se convierte en uno de los más importantes obst6cu-

los del desarrollo. La estabilidad de precios es, asimismo, -

una condici6n para obtener un desarrollo más justo. En candi-

clones de inflaci6n alta, los resultados favorables del creci-

miento se concentran, beneficiando re1ativamente poco a los 9.!U 

pos de menores ingresos; y son estos grupos los que por lo ge.n.c 

ral soportan el mayor peso de los ajustes que imponen las cri-

sis recurrentes en que, por regla, desemboca el.crecimient'o --

sin estabilidad. 
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Los avances para la consecución de esta meta serán adopta

dos conforme a !Ó evoluci6n de las circunstancias en los prog•~ 

mas anuales y cuando asf 1o aconsejen las condiciones econ6mi-

cas, en concertación con los sectores productivos. 

En el marco de las condiciones del pafs, estas metas son -

en principio alcanzabl~s. durante la vigencia del plan y son --

complementarias entre sf. La estabilidad de precios es requl-

sito para lograr un crecimiento sano y sostenido, La lnesta!i 

lidad econ6mica, cuyo s!ntoma más claro es la lnflaci6n, condu

ce en el mejor de los casos a per{udos de crecimiento de corta

duracf6n seguidos por etapas de grave rescesf6n y crisis econ6-

micas, Por su parte, el fortalecimiento de la actividad pro-

ductiva contribuir& a trav~s de una mayor y creciente oferta de 

bienes y servicios, a la consolidación de la estabilidad de pr~ 

e tos. 

Sobre la base de los acuerdos del pacto para la establlt-

dad y el crecimiento econ6mfco, en los Criterios. Generales de

Polftica Econ6mfca para lgag, el ejecutivo establecf6 los si--

gufentes objetivos para el primer afta del actual administración: 

consolidar la estabilidad de precios, crear las bases para la -

recuperaci6n gradual y firme de la actividad econ6mlca, reducir 

la transferencia de recursos al exterior, proteger e1 poder ad

quisitivo de los salarlos y el nivel del empleo, y fortalecer,

medfante la concertación el .compromiso de los sectores de apo-

yar la estabilidad Interna y la negociación de la deuda externa. 
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VI.- COOJGO PENAL PARA EL OJSTRITO FEDERAL. 

DELITOS CONTRA LA ECONOMIA PUBLICA. 

Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales. 

Artfculo 253: Son actos u omisiones que afectan grave--

mente al consumo nacional y se sancionarán con prisi6n de dos

a nueve años y multa de diez mil a doscientos cincuenta mil P.!l 

sos los siguientes: 

1.- Los relacionados con artfculos de consumo necesario 

o generalizado o con las materias primas necesarias para elab~ 

rarlos, as1 como con las materias primas esenciales para 1a a~ 

tividad de la industria nacional y que consistan en: 

a).- El acaparamiento, ocultaci6n o injustificada nega

tiva para su venta, con el objeto de obtener un alza en los -

precios o afectar el abasto a los consumidores. 

b).- De todo acto o procedimiento que evite o dificulte 

o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la

producci6n o en el comercio. 

c).- La limitaci6n de la producci6n o el manejo que se

haga de la misma, con el prop6sito de mantener las mercancfas

en injusto precio. 

d).- Todo acuerdo o conbinaci6n,· de cualquier manera -

que se haga, de productores, industriales, comerciantes o ---

transportistas, para evitar la competencia entre sf y traiga -
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como consecuencia que los consumidores o usuarios paguen pre-

cios exagerados. 

e).- La suspensi6n de la producci6n, procesamiento, -

distribuci6n o venta de mercanclas o la prestaci6n de servi-

cios, que efectuen los industriales, comerciantes, producto-

res empresarios o prestadores de servicios, con el objeto de

obtener una alza en los precios o se afecte el abasto de los

consumidores. 

Si se depone la conducta illcita dentro de 24 horas h~bi-

les siguientes al momento en que la autoridad administrativa -

competente lo requiera, la sanción aplicable ser~ de seis me-

ses a tres anos de prisi6n o multa de diez mil o cien mil pe-

sos. 

f).- La exportaci6n, sin permiso de la autoridad compe

tente cuando 6ste sea necesario de acuerdo con las disposicio

nes legales aplicables. 

g).- La venta o ventas con inmoderado lucro, por los -

productores, distribuidores o comerciantes en general. En 

los casos de operaciones en que el lucro indebido sea inferior 

al equivalente a sesenta dlas de salario m!nimo general vigen

te en la regi6n, y en el momento donde se consuma el delito, -

se sancionar! con prisi6n de seis meses a seis anos y multa de 

mil a cinco mil pesos. 

h).- Distraer, para usos distintos mercanc!as que hayan 
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sido surtidas para un fin determinado, por una entidad pOblica 

o por sus distribuidores, cuando el precio a que se hubiese e! 

tregado la mercancfa sea inferior al que tenga si se destina a 

otros usos. 

11.- Envasar o empacar las mercancfas destinadas para -

la venta en cantidad inferior a la indicada como contenido ne

to y fuera de la respectiva tolerancia o sin indicar en los -

envases o empaques el precio m~ximo oficial de venta al pObli

co, cuando se tenga la obligaci6n de hacerlo. 

111.- Entregar dolosa y repetidamente, cuando la medi--

ción se haga en el momento de la transacción, mercancfas en -

cantidades menores a las convenidas. 

IV.- Alterar o reducir por cualquier medio las propied.!!_ 

des que las mercancfas o productos debieran tener. 

V.- Revender a un organismo pOblico, a precios mfn~mos 

de garantfas o a los autorizados por la Secretarfa de Comerci~ 

productos agropecuarios, marinos, fluviales y lacustres adquf-

ridos a un precio menor. Se aplicar~ la misma sanci6n al em 

pleado o funcionario público que los compre a sabiendas que de 

esa situación, o propicie que el productor se vea obligado a -

vender a precios más bajos a terceras personas. 

En cualquiera de los casos señalados en las fracciones -

anteriores, el Juez podrá ordenar adem4s, las suspensión hasta 

por un año o la disoluci6n de la empresa de la que el delin---
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cuente sea miembro o representante. si concurren las circuns-

tancias mencionadas en el artfculo 11, de este C6digo. 

En los casos de los incisos a), f) y h), de la fracción 

y de la fracción IV de éste artfculo, la autoridad que tenga -

conocimiento de los hechos procederá de inmediato a depositar

los artfculos de consumo necesario o generalizado, las mate-

rias primas para elaborarlos o las materias primas esenciales

para la actividad industrial. El depósito se efectuará en -

un almacen general de depósito que sea organización nacional -

auxiliar de crédito y los bienes serán genéricamente designa-

dos, en los términos del artfculos 281, de la Ley General de -

Tftulos y Operaciones de Crédito¡ cuando se trate de bienes c~ 

ya especial naturaleza no permita el depósito genérico, se - -

construirá el especffico, señalando asimismo, el plazo o condl 

clones en que habrá de procederse a su nueva venta o destruc-

ción conforme a lo que establece el artfculo 282 de ésta misma 

Ley. El certificado de depósito que se expida tendrá el ca-

rácter de no negociable y será remitido al ministerio público

º• en su caso, al Juez que conozca del proceso para los efec-

tos que procedan. 

Lo dispuesto en éste artfculo se aplicará sin perJuicio

de las medidas y sanciones administrativas que establezcan las 

leyes correspondientes. 

Reformado por decreto de 23 de noviembre de 1979 (O.O., 5 

de diciembre de 1979). 
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El decreto que introdujo en el C.P. éste precepto ahora -

reformado, originalmente se fund6 expresamente en el articulo -

28 de la Constitución, que prohibe la existencia de monopolios

y de ninguna clase de estancos, ni excenci6n de impuestos, ni -

prohibiciones a titulo de protecci6n a la industria. 11 En CO!!, 

secuencia, la ley castigar.! severamente y las autoridades pers_!! 

guirán con eficacia toda concentraci6n o acaparamiento en una -

o pocas manos de articulas de consumo necesario, y que tenga -

por objeto obtener el alza de los precios; todo acto o procedi

miento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la

producci6n, industria o comercio, o servicios al p0b1ico; todo

acuerdo o combiriaci6n, de cualquier manera que se haga, de pro

ductores. industriales, comerciantes y empres.arfas de transpor

tes o de algún otro servicio, para evitar la competencia entre~ 

si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y,

en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebJ. 

da a favor de una o varias personas determinadas y con perjui-

cio del pOblico en general, o de alguna clase social." 

La concentracf6n o acc1paramiento, según el diccionario con

siste en adquirir y retener cosas propias del comercio en cantJ. 

dad suficiente para dar la ley al mercado, es decir, para dete.r. 

minar el precio de las mercancfas lucrando inmoderadamente con

ello. 

La reforma y texto vigente viene a' dar protección jurldica 

a la economla pública, y en forma especial a la producci6n y --
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consumo nacional. 

Por una parte, la norma jurídica tiende a garantizar la -

seguridad en la producci6n, en la libre concurrencia, en el -

mercado y abasto nacional, tutelando e1 bien juddico a1 consl 

derar materia de éste tipo de de1ito no s61o los artfcu1os de

primera necesidad sino también a los de consumo necesario o g~ 

neral izado. 

Se sanciona a quienes envasen o empaquen mercanc1as en e~ 

lidad o cantidad inferior a la indicada, a quienes hagan entr~ 

gas repetidas en cantidades menores a las convenidas, conside

ra punible las acciones de envasado de productos sin las indi

caciones de sus precios m&ximo al público, cuando ésto sea un

requisito. 

Al aumentar la pena mínima de seis meses a dos años ele-

vando la sanci6n pecuniaria hasta por la cantidad de doscien-

tos cincuenta mil pesos, congruente con el artículo 28 de la -

constitucl6n, viene a interpretar un sentimiento popular de rg 

proche a los abusos en materia de precios. 

En el inciso "g)" de la fracción !, en función de la de-

preciaci6n que tiene la moneda, se señala una cantidad mQvil -

para los efectos de la sanción económica. 

Una inovaci6n se encuentra en la fracción V, tendiente •

proteger a los productores agrícolas, evitando se desvirtúe el 

apoyo que se les otorga a través de los precios mínimos de ga-
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rantfa. 

Por otra parte, da una mayor protecci6n a los bienes tut~ 

lados, aplicando la misma penalidad a los funcionarios que se

coluden en estos actos ilfcftos o qÚe propicien situaciones -

desventajosas para los productores en la venta de sus produc

tos. 
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CAPITULO CUARTO. 

ANALISIS TEORICO DEL DELITO OE ACAPARAMIENTO DE BIENES 

DE CONSUMO NECESARIO O GENERAtIZAOO. 

1.- CONCEPTO DEL DELITO Y SUS ELEMENTOS, 

1.- INTRODUCCION.- El delito, a lo largo de los tiem--

pos, ha sido entendido como una valoración jurfdica, objetiva

º subjetiva, la cual encuentra sus fundamentos en las relacio

nes necesarias surgidas entre el hecho humano contrario al or

den ~tico-social, y su especial estimación legislativa. 

Los pueblos m~s antiguos castigaron los hechos objetiva-

mente dañosos y la ausencia de preceptos jurfdicos, no consti

tuyeron un obsUculo para justificar la reacción punitiva del· 

grupo o del individuo, lesionado contra su autor, fuera ~ste -

hombre o una bestío. Sólo con el transcurso de los siglos

y la aparición de los cuerpos de leyes reguladores de la vida

colectiva, surgió una valoración subjetiva del hecho lesivo, -

limitando al hombre la esfera de la aplicabilidad de la san--

ción represiva. 

Del delito se han ocupado otras ramas del conocimiento -

humano como la filosofta y la .5ociologta, La primera lo estJ. 

ma como la violación de un deber, necesario para el manteni--

miento del orden social, cuyo cumplimiento encuentra garantfa

en la sanción penal, mientras la segunda lo identifica corno -

una acci6n antisocial y dañosa. 
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Gar6falo, estructura un concepto de delito natural, vie~ 

do en el una 1esi6n de aquel la parte del sentido moral, que -

consiste en los sentimientos •ltruistas fund•mentales (piedad 

y probidad ), según en la medida en que sean poseídos por una 

comunidad y que es Indispensable para la •daptaci6n del lndi-

vlduo a la sociedad, Tal concepto mereci6 justificadas cr!-

tlcas. Auque Gar6falo trat6 de encontrar algo común al he--

cho ilícito en todos los tiempos y lugares, de ta1 manera que 

no estuviera sujeto • lo constante variedad de su estimativa, 

según la evoluci6n cultural e hist6rica de 1os pueblos, su e~ 

peñ6 quedó frustrado, pues su concepto del delito result6 es

trecho e lnút i1. 

Carrara, con su concepto de 1'ente jurfdico", dfstinguf6 -

al delito de otras Infracciones no jurídicas y prec1s6 sus el~ 

mentes más importantes. Lo conslder6 como "la infracci6n de-

la Ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de -

los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre posi

tivo o negativo, moralmente imputable y pollticamente dañoso-

110e tal def~nic16n destaca, como esencial que el delito es una 

violaci6n a la Ley, no pudi~ndose concebir como ta1 cualquier 

otra no dictada precisamente por el estado, con la cual sepa

ra definitivamente, la esfera de lo jurídico de aquellas otras 

pertenecientes al ~mbito de la ciencia del hombre, precisando

su naturaleza penal, pues s61o esta LeY. se dicta en considera-· 

c16n a la seguridad de los ciudadanos. 
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CONCEPTO JUR!D!CD DEL DELITO; Olvidado casi el positi--

vismo, los estudiosos del Derecho Penal, volvieron los ojos a

la dogm!ttca, Gnico camino eficaz para encontrar y elaborar 

una verdadera teoda del delito aunque en algunos C6digos que

se han pretendido dar una definici6n del delito, como en el -

.del Distrito Federal, el cual se le hace consistir en el acto 

u om1si6n que sancionan las leyes penales (art1culo 7o.), tal

concepto es puramente formal ol caracterizarse por la amenaza

de sanci6n a ciertos actos u omisiones, otorg&ndoles por ese -

Goleo hecho el carácter de delitos. Los propios autores del

C6digo de 1931, han admitido lo innecesario de la inclusi6n -

del precepto definitivo, po·· no reportar utilidad alguna y por 

el inconveniente de ser, como toda definici6n una slntesis in-

completa. (30) 

Un concepto sustancial del del ita sólo puede abstenerse,-

dogmHicamente del total ordenamiento jurfdico penal. De es .. 

te desprendemos que el delito es la conducta o hecho t1pico,

antijurfdico, culpable y punible, afili~ndonos, por tanto, a -

un criterio pentat6mico. por cuanto consideramos son cinco sus 

elementos integrantes: 1).- Una conducta o hecho; 2).- La-

Ceniceros y Garrido. La Ley Penal rexicana. Pág. 39. México. 1934. (30) 
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tipicidad¡- 3) .- La· antijuricidad; 4).~ culpabilidad, 5).---

punibi1idad, (Ú l 

En efecto, el art1cu1o 7o, precisa el acto u omisi6n, co

mo forma de expresi6n de la conducta humana, a la que en oca-

sienes se viene a sumar aquella mutaci6n del mundo f1sico en -

que consiste el resultado integrando as1 un hecho. La condu.s 

ta facci6n u omisi6n o el hecho (conducta-resultado-nexo cau-

sal) deben estar amenazadas de una sanci6n penal. 11 Acto u .... 

omisi6n que sancionan las leyes penales"; ast de la propia de-

finici6n surge el elemento punibil !dad ya referido. Como se .. 

Halan Jiménez Huerta, en la def1nlci6n del articulo 7o, h~bla

se impllcito el elemento culpabilidad, formulado expresamente

en el artfculo So., cuando precisa que los delitos pueden ser• 

1.- Intencionales y 11.- No intencionales o de imprudencia. -

"El carácter antijurldico de dicho acto u omisi6n está tambl~n 

lnsito en la f6rmu1a siut~tica de la Ley por ser, igualmente,-

un elemento conceptual de la infracci6n. Cuando la acci6n u-

omisi6n enjuiciada no sea en el caso concreto antijurldica, 

bien por d1sposici6n expresa de la Ley, bien por especiales CO!l 

s1deraciones que impiden que el acto pueda ser valorado de CO!l 

trario al derecho, no es posible hablar de la existencia de un 

delito, pues falta uno de los elementos integradores de su CO!l 

tenido conceptual. " ( 3 2 ) 

El nGmero de elementos varia segGn la concepcjón del delito. As! se ha
bla de concepci6n mitomica, tritomica, tetratomica, penihtoinica,hexat6mi 
ca y heptátomica, en raz6n del número de elementos que conforman de - · --= 
acuerdo con el criterio de los a_utores. (31) 
J\ménez Huerta Mariano, La Antijuricidad, P~g. 123, 124, M~x. 1952. (32) 
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CONCEPCIOllES TOTALIZADORAS Y ANAL!TICAS DEL DELITO, Oos-

corrientes opuestas pretenden establecer el criterio privatis

ta de estudios del delito. La concepcl6n totalizadora o uni

taria ve en ~1 un bloque mono1ftlco imposible de escindir en

e1ementos; el delito es un todo orgánico y como tal debe de --

ser estudiado para comprender su verdadera esencia. La con--

cepci6n analftica o atomizadora lo estudia a trove~ de sus el~ 

mentas constitutivos sin perder de vista la estrecho relacl6n

existente entre ellos de tal manera que sin negar su unidad -

estime indispensable su anS1ísis mediante su fraccionamiento.

Nosotros aceptamos la segunda concepci6n, la cual sin negar la 

unidad del delito precisa su an~lisis en elementos, pues como

dice Jfm~nez de Asúa, s6lo estudiando ana1Hicamente el delito 

es posfble comprender la gran sintesis en que consiste 1a ac--

ci6n u omisi6n sancionada por las Leyes. 

Diversas definiciones sobre el delito. 

Para Franz Von Llszt, el delito es un acto humano, culp!!_ 

ble antljurfdlco y sancionado con una pena." ( 33 ) 

Ernesto Von Beling, lo define como la sancl6n ttpfca, ª.!l 

tijurfdica, culpable, subsumible bajo una sanci6n penal adecua

da y que satisfaga las condiciones de punibilldad. 

Tratado de Derecho Penal, 11 p~g. 254, Madrid, 1g27. ( 33 J 
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Edmundo Mezger, ·lo considera una accl6n ttplcamente an

tljurtdlca y culpable, ·concepto al que se adhlre Carlos Fontan 

Ba1estra. Para Max Ernesto Mayer,·e1 delito es un aconteci--

miento ttplco antijurfdlco e Imputable, (34 

Jlménez de AsGa, ·10 estima como un acto ttplcamnete an

tljurtdfco culpable, sometido a veces a condiciones objetivas

de dependldad, imputable a un nombre y sometido a una sancl6n. 

Aspectos negativos del del lto. 

La moderna doctrina jurtdlco penal considera que a cada 

elemento del delito corresponde un aspecto negativo, el cual -

Impide su lnte9racl6n. 

Elementos 

Conducta o hecho 

T1plcldad 

Cu1pabi1 ldad 

Punlbi1 ldad 

Aspectos negativos 

Ausencia de conducta o de -

hecho. 

Atlplcldad 

Causas de justiflcacl6n 

Excusas absolutorias 

La prelacl6n 16glca entre los elementos del delito. 

Celestino Porte Petlt, sena1a la inexistencia de prioridad 

tempora, entre , os elementos del del I to, en virtud de que es

tos concurren simult¡nea1nente7 - al no perderse de vista su -

La substitucl6n del concepto de culpabilidad por imputobilldad se expllr~, 
al darle a ~ste un elemento, una mayor amplitud y comprender en ~1 al pri
mero. (34 ) 
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indisoluble unidad. Asimtsmo niega la prioridad 16gica, - • 

pues la existencia de de1lto,-requiere de sus elementos y, •• 

aunque ellos guardan entres{ un determinado Orden 16gico,'no

hay ninguna prioridad 16gica. 

Lo correcto, según su opinl6n que nosostros comporti-· 

mos, es hablar de pre1aci6n 16glca, "habida cuenta de que n!_ 

die puede negar que, para que concurra un elemento del delito, 

debe anteceder1e el correspondiente. en atenci6n a 1n natura~ 

leza propia del delito. La circunstancia de que sea neces!. 

rio que exista un elemento para que concurra el siguiente, R 

no quiere decir que haya prioridad 16gica, porque ningún el.!1, 

mento es fundamento del siguiente, ·aOn cuando si es necesa-

rio para que el otro elemento exista. (35 

El sujeto activo, S61o el hombre es sujeto activo del 

delito, porque 6nicamente ~1 se encuentra provisto de capaci-

dad y voluntad y puede, con su acción u omisión, infringir el-

ordenamiento jurldico penal. Se dice que una persona es suj~ 

to activo cuando realizo la conducta o el hecho tlpico, antijJ!. 

rldico, culpable y punible, siendo autor material del delito,

º bien cuando participa en su comisi6n, contribuyendo a su ej.!1, 

cuct6n en forma intelectual al proponer, instigar, sugerir o -

compeler (autor intelectual), o simplemente auxiliando al au-

tor con anterioridad a su realizact6n, concomttantemente con -

Apuntes de la parte general del Derecho Penal, l, pág. 148. M~fco. 1960. 
( 35 ) 
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l11e o después de su consumaci6n (comp1ice y encubridor). 

LOS PRESUPUESTOS OEL DELITO: Manzini,·da un concepto 

de presupuestos del de, fto, precisando se trata de elementos

posltivos o negativos,-de car!cter jurfdico, anteriores al h,g_ 

cho y de los cuales depende la exfStencia del t1tulo delictivo 

de que se trata. e 36 ) 

Asf tambi~n distingue ,os presupuestos del delito, de los 

presupuestos del hecho, estimando ~sto como los elementos jurf 

dlcos o materiales, Anterfores a la Ejecuci6n del hecho, cu-

ya existencia se requfere para que el mismo, previsto por la -

norma. integre un delito, de tal manera que su ausencia qu1ta-

el car5cter punible al hecho. ( 3 7 ) 

Massari: Distingue entre presupuestos generales y partl 

culares, segOn funcionen en todos 1os dc1itos o en cada uno de 

ellos. Se~ala como presupuestos generales. a). - El pre ce.E_ 

to penal sancionado; b).- la exfstencla de una sanci6n, pues -

sin ellos todo delito seda inexistente. ( 38) 

Masich, tomando la idea de Massari, distingue los presu-

puestos constitutivos de los presupuestos del delito, pero li-

mita la proyección de ~stos al hecho. "El del lto de acuerdo-

con el autor considera sólo como ente jurfd1co, es decir como 

'Tratado Ol Dtritto Penale Italiano, l.- P!g. 52, Torino. 1933, (36) 

't"i't~b~"pg~g's€ihan(g 7RLccio. Revista Jurfd1ca Veracruzana XII 
(38) 
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actividad o producto de actividad que el derecho subordina a -

1a propia disciplina, ·como ente, como cuerpo substancial atom.!. 

sable; sino que debe considerarse también como fen6meno entre

los fen6menos y asf estudiar las condiciones subjetivas y obj~ 

t1vas, cuya preexistencia, es necesaria para 1a •verlflcaci6n -

del fen6meno. 

Presupuestos del delito son los datos del hecho, ·existen

tes antes del del lto, que contribuyen a dar al hecho signlfic!!_ 

ci6n y relevancia. (3g) 

Segun este autor, siendo el del lto un hecho surgido del -

hombre no puede tener realidad sin la preexistencia tanto de -

un sujeto imputable como de un bien suceptible de lesi6n y de

una norma pena 1. 

Riccio: Empieza por ac1arar que la acci6n, referida a -

un delito, se transforma en un hecho, por ser este de mayor -

amplitud que aquella, como no puede concebirse la existencia

de un delito sin la definición legislativa, por eso se deduce 

que el concepto de hecho no puede prescindir de la figura 1~ 

gal; por presupuesto entiende el conjunto de los elementos m.!!. 

teriales del delito, como se encuentran descritos con exclu--

si6n de la wntljuricldad y de la culpabilidad que constituyen 

elementos del delito pero no del hecho. 

Esteffano Riccio "Los presupuestos del delito, Concepto y determinacitín." 
Traducci6n de José Luis Pérez HernSndez. Revista Jurídica Veracruzana, -
XII, 1961. (39) 
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En sfotesis, define los presupuestos del hecho y del deli

to como los antecedentes necesarios al hecho y al del !to, que 

hacen posible la realizaci6n de ~stos: Se habla fuera del -

nexo causal. entre agente y accf6n, y, de las re1aciones entre 

ellos surge el delito, concepto equivalente a éste otro: Pr~ 

supuestos son los e1ementos prfmeros fundamentales, 1a materfa 

prima, con que se desarrollar! e1 delito, en concurso con los

demSs elementos y requisitos. 

Partiendo del concepto de hechos, ·como conjunto de los -

elementos materiales que Integran una figura legal, establece

como antecedentes necesarios (presupuestos} para la realiza---

c16n del mismo los siguientes: a).- El sujeto activo; b).-

El sujeto pasivo; c).- El bien lesionable, y d).- La norma -

descriptiva, considerada en st misma y no como condición de -

IHcitud, 

Porte Petit, manifiesto que existen presupuestos del dell 

to como de 1 a conducta o del hecho. ( 40 ) 

Los primeros son aquellos antecedentes jurtdicos previos

• la realizaci6n de la conducta o del hecho descritos en el ti 

po, y de cuya existencia depende el tHulo del delito respectj_ 

vo. Y a su vez los presupuestos del del !to pueden ser: Ge-

nerales o especiales, segOn tengan car!cter comGn a todos los-

Ob., cit., Revista Jurtdlca Vera cruza na. ( 40) 
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<te1itos, o sean propios de cada delito. ( 41 ) 

Invocando a Petrocel l 1, setlal a como presupuestos de1 del-,! 

to generales: a),. La norma penai comprendida el precep-

to y la sancilin; b).- El sujeto• Activo y pasivo; c).- La -

imputabilidad; y d),. El bien tutelado, 

Son re~uisitos del presupuesto del delito especial: a).

Un elemento jur1dico; b).- Preexistente o previo a la realiz~ 

ci6n de 1a conducta o del hecho, y c).- Necesario para la ·--

existencia del tHulo del delito. Como 10 afirma Porte Petit 

son 1os antecedentes previos, jur1dicos o materiales, necesa--

rios para la existencia de la conducta o hechos constitutivos

de1 delito. 

La ausencia de un presupuesto de ia conducta o del hccho

descrito en el tipo " (42) 

En raz6n de que el tipo puede describir una conducta o un hecho, se exp11 
ca la expresi6n usada. ( 41) -
Apuntes de 1• Parte General del Derecho Penal !, pág. 137, Méx, 1960. (42) 
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11.- CONDUCTA O HECHO. 

1.- El hecho como delito y como elemento del delito. 

El delito es un fen6meno f~ctico jur~dico que tiene realiza---

ci6n en el mundo social. Por el 1 o en el campo del derecho p~ 

nal se fdentffica el tármino "hecho", con el delito mismo, dá.!!, 

dosel e igualmente, ·una contestaci6n diversa, en sentido res---

tringido, como elemento del delito. 

Cavallo, expresa que el t~rmlno hecho ~lene dos signffi--

ca dos: Uno amplio, por e1 cual es cons1derado como compren--

slvo de todos los elementos que realizan el tipo penal descri

to por la norma y en otro sentido estricto o t~cnlco por el -

cual se refiere so1amente a los dos e1ementos materiales del -

tipo". (43 ) 

Por su parte Panna1n, subraya que por hecho se entiende -

"al delito en el conjunto de sus elementos tanto objetivos co

mo subjetivos". ( 44) 

Distinguiendo el hecho como delito del acto como una par-

te del mismo. Este parece ser el criterio general aceptado -

por los autores. 

El delito, dice Pannaln, "es un hecho jur!dico que se en

cuentra comprendido dentro de la categorfa de los hechos jur!-

dicos voluntarios 11
• (45 ) 

Dir.l"tto Penale, V, p3g, 136, 137, Napoli 1955. (43) 
lbi J em, pSg. 138 (44 ) 
La acci6n y el Resultado en el Delito, pág. 9, Ed. Jurldlca •\exicana.(45 
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Anto,iset, ·exp•esa que el delito es, en todo caso un he-

cho realizable en el mundo exterior; "en el delito, afirma -

este autor, ·que existe indefectib,emente, ·un elemento mate--

rial o f1sico (objetivo). sin el cual, por lo menos en la fa

se actual de 1a evo,uci6n del derecho, aquel no es concebible: 

(. ~6 ) 

Desde el punto de vista lógico, antes de un resultado -

concreto se da un proceder humano, sea éste positivo o negati 

vo. Tal procede~ se suma. ·en a1gunos casos, un re~u1tado -

que en nexo causa1 viene a configurar e1 hecho, el cua1, a1 .. 

encuadrar en 1~ hip6tes1s legal, se dice resulta t1pico. 

Al e,ernento objetivo se ,e ha denominado de diversas ma-

neras. Uno seftala de la acci6n, ·términos gen~rico comprens~ 

vo de la acct6n, en sentido estricto, y de 1a omisi6n~ entre -

otros autores adoptan el término conducta y, dentro de ésta -

que incluyen tanto a la acción y a la om1si6n como al result~ 

do. 

Porte Pettlt, senala que hablar de conducta o hecho, - -

afirmando: "Pensamos que no es 1 a conducta a·n1camente como-

muchos se expresan, sino también el hecho, elemento obJetivo

de1 de,1to, segOn la descripci6n del tipo, ·cre6ndose los de1,i 

tos de mera conducta y los de resultado material. Nadie pug_ 

Ibidern. ( 46 ) 
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de negar que el delito lo constituye una conducta o un hecho 

humano~ 

Y dentro de la prelación 16gfca ocupan el prfmer lugar •• 

lo cual 1es da una re1evancia especfa1 dentro de la teorta del 

delito". (47 ) 

Jfménez de Asúa; prefiere la expresf6n acto, considerand~ 

lo no hablar de hecho en vfrtud de resultar éste "Demasiado 

Goiirico ya que, ·Binding seíla16, con esta palabra se designa t~ 

do acontecimiento. nazca de 1a mano o de la mente del hombre, .. 

o acaezca por caso fortuito. mientras que por ·~ccf6n se entfen 

den voluntades Jurfdicamente significativas". (48 ) 

El autor rechaz~ eT vocab1o conducta. pensando que se re

fiere a un determinado comportamiento, 11 A una actuaci6n m§s -

continuada y sostenida que Ta del mero",· "Acto pslco16gico que, 

••. es el punto de partida para el Juicio de reproche en que· 

consiste la culpabilidad. 

Por Oltlmo llama acontecimiento al elemento objetivo de1-

delito, en virtud de las razones que expone al comentar el cr.!. 

terlo de Max Ernesto Mayer. La palabra accl6n es usada entre 

otros por Cuello Calón, ( 4g) 

Como lo seílala Antol.lsei (SO ) 

-Apuntes de la parte general del Derecho Penal; pSg. 153 (47) 
Tratado de Derecho Pena 1 1 Il, p!g. 292, ,293, Buenos Aires 1951. ( 48) 
Derecho Penal !, pSg. 318 12a. Ed. Barcelona, 1956. ( 49 ) 
Manuale Oiritto Penale, p§g. 136 y 137, la. Ed. de Milano, 1947. ( 50) 
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Como ,o seflah Ricci"o, ( 51 l 

Maggiore. ( 5 2 ) 

y Klei". ( 53) 

El tErmino conducta es adaptado por Caste,,anos Tena. 

54 ) 

"El delito es acci6n mh la acci6n, ademlis de realizar una especie legal • 
abstracta, pre~lsta m la Ley Penal, ·debe ser culpable y no estar sujeta • 
a "lnguna causa de justificaci~n·. Presupuestos del Delito Crlminalia •• 
pSg. 223 abrll de 1959, ( 51 ) 
Derecho Penal 1, pSg. 309, Sa, Ed, BogotS, 1954. ( 52 ) 
Ensayo de una Teor1a Jur1dica del Derecho Penal, Ed. PorrUa. M~•ico, 1951 
( 53 ) 

Lineamientos elementales del Derecho Penal, pSg, 145, Ed. Jur1dlca He•ic•· 
no, 1959. (54 ) 
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Jiménez Hue~ta, l 55) 

Afirmando y sosteniendo su preferencia "no 

solamente por ser un t~rmino m~s adecuado para emplear su con

tenido preceptual, las diversas formas en que el hombre Pone -

en relacl6n con el mundo exterior sino por reflejar tambl~n el 

sentido finalista que es forzoso captar en la accl6n o inercia 

del hombre para poder al'irmar que integran un comportamiento d~ 

do", ( 56) 

Nosotros convencidos de la intrancendencia de las objeci2 

nes formu1adas al t~r~ino hecho, nos•avocamos, clebe hablarse -

rle ccnducta. con referencia a aquellos delitos en l~s cuales -

no existe concresl6n al tipo, la produccl6n·.de un resultado de 

car~cter material. Por tal raz6n estimo acertada la opinl6n-

de Rorte Petit, n1os t~rminos adecuados son conducta o hecho -

segGn la hlp6tesis que se presente"; se hablar& de conducta -

cuando el tipo no requiere sino una mera actividad del sujeto-, 

y de hecho cuando el propio tipo exija no s61o una conducta -

sino ademSs un resultado de carScter material que sea conse--

cuencia de aquella. 

Panorama del delito. Nallum Crimen Sine, Conducta, pSg, 7, México, 1950, 
( 55 ). 

lbldem. ob. cit. pSg. 7. ( 56) 
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Deflnici6n y Elementos del IJecho. 

Jiaene: ·de AiGa, - utilizo el vocoMo octo, para denominar el ele-

mento objet;vo del delito, es congruente cuando afirmo que por 

tol debe entinderse "la manlfestoci6n de voluntad que mediante 

acci6n produce un cambio en el mundo exterior, o que, por no -

ser lo que se espera deja inerte ese mundo externo, cuya mut,!_ 

ci6n se aguarda", ( 57 ) 

Para Jiménez Huerta. la cond~cta •es siempre una mantrei 

taci6n de voluntad dirigida hacia un fin". 

Puig Peña, al hablar de la occi6n, considera elementos de 

ella: Manlfestac16n de voluntad, resultado nexo causal, ( 58) 

Porte Pet i.t. ( 59 ) , Y otros autores más lo estiman int,! 

grado mediante los siguientes elementos: a),- Conducta• b) •• 

Resultado y e).- Nexo de casualidad, 

Concepto de conducta como elemento del hecho. 

Los outores por regla general al abordar ~ste problema -

tratan de dar el concepto sobre la conducta, haciendo refere~ 

cia a dos formas, a .la actividad como a la inactividad del S![ 

jeto. 

Ob, cit., pág. 291. ( 57) 

Derecho penal l, pág. 241, 4a, Edlcl!Sn Madrid,. (58 ) 

El caso fortuito, Aspecto negativo d• la Conducta, pSg, 99, f'lllxico 1957, 
( 59 ) 



188 

Porte Petit,,al estudiar la conducta expresa que para definir

la se debe abarcar 1a noción de la acci6n y de la omisión, es

timando que consiste "En un hacer voluntario o en un no hacer-

voluntario o no voluntario (olvido)," ( 60 ) • 

Para Ranieri por conducta debe entenderse el modo en que 

se comporta el hombre dando expresión a su voluntad; por ello

puede decirse "Es la manifestoci6n en el mundo exterior me---

diante el movimiento o inercia corpórea del sujeto". (61 ) 

Apuntes de la parte general del Derecho Penal, J., pág. 156, M~xico, - -
1960, ( 60 ) 
O!ritto Penale, pág, 167, Milano 1945. ( 61) 
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l !I .• TIPICIOAD, 

Entendemos por tiplcldad, dado el presupuesto del tipo que 

define en forma general y abstracta un comportamiento humano, 

la adecuaci6n de la conducta o del hecho a la hip6tesis 1eg1~ 

1ativa; •n encuadramiento o la subsunci6n del hecho en la fJ. 

gura legal", como dice Soler. ( 62) 

De ta1 manera que 1a tlpicidad presupone el hecho tipifJ. 

cado mh la adecuaci6n tlpica o subsunci6n del hecho concreto 

a 1 tipo 1 eg al . No debe, sin embargo, confundirse el tipo --

con la tipicidad; el primero es el antecedente necesario del 

delito, es decir, su presupuesto, mientras que la tlpicidad -

es uno de los elementos constitutivos. Esta situaci6n ya ha 

sido observada por los penalistas y nos dice Castellanos Tena 

u ( 6 3). 

Quien le otorga carácter de elemento esencial, pues su -

ausencia impide la configuraci6n del delito, que "No debe con. 

fundirse el tipo con la tlpicidad. El tipo es la creaci6n • 

legislativa; es la descripci6n que el estado hace de una con--

ductaen los preceptos penales. La tiplci<larl es la adecua---

ci6n de una conducta concreta con la dcscrlpc16n legal for

mulada en abstracto. 

Soler. citado por Pav6n Vasconcelos. Ob, c1t, pág. 261. (62 ) 
Castellanos Tena. Ob, cit., pSg, 197. ( G3) 
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Para Celes tino Porte Petft, { 64 ) , La tipfcidad es ,a ade-

cuaci5n de la conducta a, tipo, que se resume en la formula: • 

"Nullum crimen sine tipo', 

SI admitimos que el tipo es ,a raz5n de ser de la antlju

rícidad, hemos de atribuirle un car!cter de llmitador y tras-

cedenta, importancia en el derecho 1 lb eral, por no haber del 1-

to sin tfpo legal {Nullum crimen sfne lege), equivalente a - -

{Hullum crimen sine tipo). Para Luis Jlménez de AsOa. ( 65) 

La tlpicldad desempena una funcl5n predominantemente de~ 

crlptlva, que singulariza su valor en el concierto de las ca

racter!sticas deldellto y se relaciona con la antljurlcidad -

por concretarla en el Smbito penal. La tipicidad no s~lo es 

pieza técnica. Es, como secuela del prfncfpio legalista, g! 

rant!a de la libertad. 

La relac15n conceptual se descrubre en el caso de la con

ducta. V que corresponde exactamente al tipo descrito en el -

articulo 253 del C5dlgo Penal. 

Porte Retft, Ob, cft., pág. 37. ( 64 ) 

Jiménez de AsOa. Ob. c1 t., p~g. 315 y 332. { 65 ) 
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IV,- LA ANTIJURICIDAD, 

A) Concepto. 

Caste11anos Tena,. ( 66), Nos dice que en la antijurici 

dad se acepta como antijurfdico lo contrario al derecho y que 

la antijuricidad radica en la "vio1aci6n del valor o bien pr~ 

te9ido a que se con.trAe el tipo penal respectivo". 

Max Ernesto Mayer, ( 67), Dice que la antijuricidad es-

1• contradiccl6n a las normas de cultura reconocida por el ·~ 

tado. 

Sérgio Vela Trevlno, (68 ) , Al respecto dice: "la anti 

jurlcldad es el resultado del juicio va1orativo de naturaleza 

objetiva, que determina la contrariac16n existente entre una-

conducta tfpica y la norma Jurfdica, en cuanto se opone la -

conducta a la norma cultural reconocida por el estado". 

La opinión de Mayer, ha merecido criticas. La antijuri 

cldad dentro de la dogmHica jurfdica del delito, reune cara_s 

terfsticas formales; por 1o que, para determinar 1a antijurí

cidad de la conducta, debe constatarse si ésta contradice el

orden jur!dlco, independientemente de que existan o no viola-

clones a normas de cultura. Ejemplo: Supongamos que el C6-

digo Penal, en uno de sus art!culos prohibiese la reuni6n de-

Castellanos Tena. Ob, cit., pSg, 176, (66) 

H.lx Ernesto Mayer, Ibidem., p§g, 177, (67) 

Vela Treviño Sergio, Antijuricidad y Justificaci6n. Ed. PorrGa., M~xico, 
1976, Pág. 153. (68) 
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de dos o m&s personas después de •as ocho de la noche, en -

cualquier lugar pOblico si dos o m~s personas se reunen en -

las condiciones que el precepto contiene, implica que sus 

conductas son antijurfdicas por ser contrarias a la Ley, 

siendo Independiente el dato de que se quebrante o nL una 

norma de cu1tura. Como hemos visto desde 1a antiguedad se-

ha afirmado que la antijuricidad es un concepto negativo de

saprobador del hecho humano frente al derecho. 

CARACTER OBJETIVO DE LA ANTIJURICIDAD. 

Se ha dicho que lo antijurfdico es objetivo: L1 ga, en 

re1aci6n contradictoria, e1 acto con la norma de cultura, -

norma reconocida por el Estado, El delito es 10 contrario-

al derecho objetivo. En 10 anterior estamos p1enamente ub! 

codos en el primero de 1os dos grandes campos en que se ha -

desarro11ado 1a doctrina sobre este tema, o sea, el llamado

método objetivo de determinac16n de1 contenido de la antij~ 

ricidad o simplemente objetivismo, 

La opin16n de que la antijuricidad presenta un carScter 

eminentemente objetivo no le interesan aspectos fina11,ticos 

de la conducta. o s1 esta proviene de un incapaz, basta con~ 

tatar emitiendo un juicio de la acci6n, es contraria al ar-

den juridico, ( 69) 

Vi11a1obos Ignacio. Ob. cit., p~g. 251. (69 ) 
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Dice "la valoraci6n de los actos,. es netamente objetiva: 

el homicidio es un disvalor jurfdlco o antijur1dico, Por ta!)_ 

to es acertada la fórmula que declara que la antijuricidad es 

la violación de las normas objetivas de valoración, Nada i!!! 

portan los rasgos subjetivos de quien comete el acto: Sea -

su autor un infante. ·un hombre norma, o enajenado, el hom1ci 00 

dio es antijurtdico•, 

A pesar de 1a contemp1ación objetiva de la antijuricidad, 

se ha venido admitiendo que ésta en frecuentes delitos s6lo -

se integra con la apreciación de elementos subjetivos tsto s~ 

cede en los delitos 11amados de "1ntenci6n~. como en el de 

"injurias" eh que el tipo exige a la acción ejecutada el fin

de ofensa o menos precio; el deseo er6tico o el propOsito de 

casarse es indispensable para la conformaci6n del delito de -

"rapto 11
• En estos casos para que la acci6n se refute contr!_ 

ria al derecho, se requieren no s6lo elementos objetivos sino 

también específicos propósitos o intenciones contenidas en el 

tipo penal. Estos son llamados elementos subjetivos de la -

anti jurfci dad. 

Dice ''para m1 siempre. y sin excepción un hecho no puede 

considerarse antijur1dico sino se considera el elemento subj~ 

tivo segOn Antolisei. (70) 

Antolisci. citado por Pavón Vasconcelos. Ob. cit., pág. 272. ( 70 ) 
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Pensemos por ejemplo: En 1a circulaci6n de monedas fal

sas (arttculo 234 y 235) icuantas veces no nos habrá sucedido 

a uno de nosotros recibir una moneda falsa y hacerla circular

sin saber que lo era? entonces, ipodrá decirse que el que po

ne en circuloci6n una monedo falsa sin saberlo, realiza una -

occt6n antijur!dica? opino que no. El hecho serfa antijurf-

dico s6lo cuando el agente conociese la falsedad de la moneda, 

CAUSAS DE JUSTIFICACION. 

Las causas de justificaci6n son aquellas condiciones que 

tienen el poder de excluir la antijuricidad de una conducta -

tf~ica, Representan un aspecto negativo del delito; en pre-

sencio de alguno de ellos fa1ta uno de los elementos esencia-

les del delito, a saber: La antijuricidad. En tales conJl 

clones la acci6n realizada, o pesar de su apariencia resulta-

conforme a derecho. A éstas causas de justificaci6n también 

se le llama justificantes, causas eliminatorias de la antiJu

ricidad, causas de ltcitud etc .• 

Nuestro C6digo Pe,na1 en su articulo 15, las excluye den

tro del concepto gen~rico ''circunstancias excluyentes de res

ponsabilidad", en su capitulo tercero del titulo primero. 
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V.- IMPUTABILIDAD 

La imputabilidad ha sido considerada como un presupuesto

general del del ita¡ como un elemento integral del mismo, o - -

bien como el presupuesto de la culpab11 idad, como ya ha queda

do señalado Massari y Marsich distinguen entre presupuestos g_!! 

nerales y presupuestos particulares del delito. Al aceptar -

tal distinción se ha argumentado, que siendo el deli}o un he-

cho surgido del hombre, no puede tener realidad sin la pre---

existencia de un sujeto imputable. Porte Petit clasifica los 

presupuestos en generales y especiales:e·1nVocando a Hassari -

y a Petroce111, señala como presupuestos generales del delito, 

tanto a la norma penal como al sujeto; al bien tutelado y a la 

imputabilidad. 

Jim~nez de Asúa, al definir el delito lo estima "un acto 

tipicamente antijurfdico culpable, sometido a veces a condici2 

nes objetivas de punibilidad, imputable a un hombro y sometido 

a una sanci6n 11
, otorgando la imputabilidad el carácter de ele-

mento integral del mismo. Los escritores aleManes, senala el 

jurista español, que acostumbran tratar los temas de la imput!!_ 

bilidad y de la culpabilidad <tricr.o sensu, bajo la rúbrica CQ 

mún de culpabilidad, que, en sentido amplio, abarca todos los

prohlemas atingcntes al nexo moral que liga al sujeto con su -

acto, y que entonces incluye la imputabilidad. El aspecto -

restrictivo de la culpabilidad supone, a más del estudio gen-

ral de éste ingente problema, el esclarecimiento de la inten--
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ci6n o de la negligencia que el sujeto puso en su conducta. 

señalemos que Mayer emplea la voz "imputabilidad" lato sensu,

en el mismo sentido amplio que Liszt y Mezger, emplean el tér-

mino• culpabilidad". Y como ya se ha dicho, al definir el -

delito le daremos vida propia a la imputabilidad como requisi

to del crimen, a fin de poder ilustrar mejor la base de la --

culpabilidad. 71) 

La imputabilidad como un presupuesto de la culpabilidad.

especialmente los psicologistas, segGn lo senalamos anterior-

mente, al identificar la culpabilidad con la relación psicoló-

gica existente entre el hecho y su autor. Dicha relación ne-

ces1ta fundamentación en el car!cter imputable del sujeto, de

manera que la imputabilidad es el presupuesto de la culpabili

dad. Afirmamos que sólo el hombre, como entidad individual.

puede ser sujeto activo de delitos, pero para que la ley pueda 

poner a su cargo una determinada consecuencia penal, es neces_ft 

rio su carácter imputable. La imputabilidad y la imputación-

son conceptos esencialfsimos, indispensables para poder funda-

mentar el juicio de culpabilidad. Esta segúri Maggiore, lleva 

impllcito un juicio de reprobación mSs no se puede reprobar ni 

castigar a quien no sea capaz de reprobación y de castigo. 

"El juicio de culpabilidad presupone, pues, un juicio de impu-

tabilidad. ( 72) 

Apuntes de la Parte General del Derecho Penal. pág. 135. (71 ) 
La Ley y el Delito. pSg. 350. { 72) 
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Uno es un juicio que recae sobre el hecho, en cuanto - ... 

afirma que alguno es culpable; el otro es un juicio que tiene

por contenido una posibilidad, en cuanto afirma que alguno es

tS en condiciones de ser declarado culpable; en aquel, se juz

ga al hombre como sujeto real; en éste, como sujeto posible. 

La imputaci6n está lntimamente ligada al juicio de culp~ 

bilidad, segOn lo senala Carrar!, dado que imputar equivale a-

poner algo a cargo de alguien: "Imputación es un juicio so--

bre un hecho yª-sucedido", en tanto 1mputabf1 idad, es un puro .. 

concepto, ''la contemplaci6n de una1dea'', lo cual lleva necesa

riamente a considerar que, si Onicamente el hombre es imputa-

ble, la imputabilidad "es la expresi6n t~cnica para denotar su 

personalidad, la subjetividad, la capacidad penal. 

La imputabilidad es la capacidad de entender y de querer. 

Para que el individuo conozca la ilfcitud de su acto y quiera

realizarlo senala Castellanos Tena, debe tener capacidad de d~ 

terminarse en función de que lo que conoce; luego la aptitud

intelectual y volitiva constituye "el presupuesto necesario de 

la culpabilidad". La imputabilidad concluye, "es la posibi-

lidad condicionada por la salud mental y por el desarrollo del 

autor, para obrar segOn el justo conocimiento del deber exis--

tente. Es la capacidad de obrar en derecho penal, es decir -

de realizar actos referidos al derecho punitivo que traigan -

consigo las consecuencias penales de la infracci6n". (73) 

Lineamientos Elementales de Derecho Penal. p~g. 295, 296, 2a. Ed. Méx. --
1963. ( 73 ) 
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La noci6n de imputab11idad requiere no s61o el querer 

del sujeto, sino adem6s su capacidad de entendimiento, pues 

únicamente quien por su desarrollo y salud mental es capaz de 

representar el hecho, conocer su s1gnificac16n y mover su vo-

luntad al fin concreto de violaci6n de la norma, puede ser re

prochado en el juicio integrante de la culpabilidad. Debe t~ 

nerse presente la corriente psicológica y esa capacidad habr&

de dar significación al nexo psfquico entre el hecho y su au-

tor. 
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VI,- CULPABILIDAD, 

CONCEPTO DE CULPABILIDAD, 

Varias son ,as acepciones sobre la culpabilidad, a con

tinuaci6n vamos a transcribir a1gunas de ellas: 

"En el más amp1io sentido puede definirse la culpabili 

dad como el conjunto de presupuestos que fundamentan la repr~ 

chabilidad personJ1 de la conducta antijur,dica", segQn es lo 

que dice Jiménez de AsOa,• (74) 

"La cu1pabi1 idad, genéricamente consiste en el despre-

cio del sujeto por el orden jur1dico y por 1os mandatos y pr~ 

hibiciones que tienden a constituirlo y conservarlo, despre-

cio que se manifiesta por franca oposic16n en e1 dolo, 1ndi-

rectamente, ?Or indolencia o desatención nacidas del desinte-

rés o subestimaci6n de1 mal ajeno frente a los propios deseos 

en la culpa segOn 10 expresa Vi11a1obos,"{75 

"Se observa que la culpabilidad en el más amplio senti

do, es 1a responsabilidad del autor por el acto antijur!dico 

que ha realizado segOn Franz Von Liszt," (76 ) 

•y la culpabi11dad como el nexo intelectual y emocional 

que liga al sujeto con su acto''. As! lo consijera Castel la--

nos Tena,• { 7 7) 

Jiménez de AsOa, La Ley y el Delito, pág. 444. (74) 
Vlllalobos Ignacio. Ob. cit. p6g. 272. ( 75) 
Frans Von Liszt. cit. por Pav6n Vasconcelos. pá3. 331. (76 ) 
caste11anos Tena. Ob, cit. pág. 232. ( 77) 
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"L• culpabilidad como el ne•o .intelectual y emocional " 

que liga al sujeto con el resultado de su acto•, AsT lo d~ 

fine Porte Petit. ( 78) 

De lo anterior,, concluimos que una conducta ser! de· 

lictuosa no s61o cuando sea tTpica y antijurTdica, sino ad~ 

m§s culpable, 

Sobre Ta naturaleza jurfdica de Ta culpabilidad, Tas 

dos principales doctrinas son: 

tivismo. ( 79 ) 

El psicologismo y el norm!!_ 

Teoría psicologTsta o psicológica de 1a culpobllidad, 

Para i!sta concepc16n, la culpabilidad radica en un -

hecho de carácter psico16gico, dejando toda Ta va1oraci6n -

jurfdica para Ta antijuricidad, ya supuesta; la esencia de

la culpabilidad consiste en el proceso intelectual-volitivo 

desarrollado en el autor. ET estudio de Ta culpabilidad • 

requiere el an§lisis del psiquismo del agente, a fin de in

dagar en concreto cual ha sfdo su actitud respecto al resul 

tado objetivamente delictuoso. "Lo cierto es que la culpJ!. 

bilidad con base psfc6Togica, consiste en un nexo psiquico

entre el sujeto y el resultado; lo cual quiere decir que --

Porte Petft. Ob. cft, pSg, 49, ( 78 ) 

Jim~nez de AsOa. cit. Porte Petit. Ob cit. pSg. 49. (79 ) 
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contiene dos elementos, Uno ~olitivo, o como lo llama J1m~--

nez de Asúa, { 80); emocional; y otro intelectual, El pr 1-

mero indica la suma de dos quereres: Oe la conducta y del -

resultado; y el segundo, el intelectual, el conocimiento de -

la antijuricidad de la conducta," 

"Para la doctrina que comentamos, la culpabilidad es -

considerada como la relación subjetiva que media entre el au

tor y el hecho punible, y como tal un estudio supone el an~ll 

sis del psiquismo, del autor, con el objeto de investigar COJl 

cretamente cual ha sido la conducta psicológica que el sujeto 

a guardado en relación al resultado objetivamente delictuoso". 

As1 10 manifiestan Luis Fernfodez Doblado. (a 1 ) 

Otros autores sostienen, entre otras cosas, que para -

los ps!cologistas la cu1pab111dad se agota s61o en el hecho -

psicológico. 

Como ya hemos dicho como el estudio del factor subjet.:J.. 

vo del delito se realiza supuesta 1a integración de los ante-

rieres elementos: Conducta, tlpicidad y antijuricidad, y s~ 

bre esa base se analiza la culpabilidad del sujeto imputable; 

Jim~nez de Asúa. cit. por Porte•fll?tit. pág. ~9. ( 80) 

Fernández Doblado Luis, cit. por Castellanos Tena. Ob. cit. pág. 233. 
(81 ) 
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por otra parte, claro está que en ,a teorfa psicologista se tra

baja deritro del campo normativo como es el del derecho, Onico

donde se puede hablar de delito, 

TEORIA NORMATIVA O NORMATIV!STA DE LA CULPABILIDAD. 

Para ~sta teorfa, el ser de la culpabilidad lo consti

tuye un juicio de reproche¡ una conducta es culpable, si a un 

sujeto capaz, que ha obrado con dolo o culpa, le puede exigir 

el orden normativo una conducta diversa • l• realiz•da. La

esencia del narmativismo consiste en fundamentar la culpabil.i 

dad, o sea el juicio de reproche, en l~ exigibilidad o en im

peratividad dirigida a los sujetos capacitados para comporta~ 

se conforme al deber. La exigib111dad s61o obliga a los im

putables que en el caso concreto puedan comportarse conforme

ª lo mandado. 

Ast la culpabilidad no nace en ausencia del poder com

portarse de acuerdo can la exigibilidad normativa, por faltar 

un elemento bSsico del Juicio de reprochabilidad. Ese Jul--

cio surge de la ponderaci6n de dos t~rminos: Por una ver ....... 

tiente una situacl6n real, una conducta dolosa o culposa cuyo 

autor pudo haber evitado; y, por la otra, un elemento normat.i 

vo que le exigfa un comportamiento conforme al derecho es de-

cir, e1 deber ser jurfdico. "para esta nueva ·concepc16n la-

culpabilidad no es solamente una simple liga ps1co16gica que. 

existe entre el autor y el hecho, ni se debe ver s61o en lo -

psiquis del autor; es algo más, es la valoraci6n en un juicio 
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de reproche de ese contenido psico16glco,,. La culpabili--

dad es pues, considerada como reprochabil1dad de la conducta

de1 sujeto al cometer el evento delictivo, se fundamenta en -

la ex1gib111dad de una conducta a la luz del deber". 

"cul pab11 i dad es _reprochab11 idad, Con el juicio des-

valorativo de la culpabflidad, se reprochar§ al autor el que

na ha actuado conforme a derecho, el que se ha decidido en -

favor del injusto, aan cuando pod1a comportarse conforme a -

derecho, aOn cuando podfa decidirse en favor del derecho". 

Para e1 psicologismo, la culpab111dad radica en el he

cho pslcol6g1co causal del resultado; en el normatlv1smo. es-

el Juicio de reproche a una motivación del sujeto. Seg G n -

eser! be Maura ch. ( 82 ) 

No est§ por dem!s advertir que los normativ1stas no se 

han unificado en torno a la norma soporte del juicio de culp~ 

b111dad, n1 con relac16n a la materia de hecho sobre la cual-

a de recaer ese juicio. 

Por otra parte, tanto psicologistas como normativ1stas, 

coinciden en que el delito no sólo el acto a de ser contrario 

a derecho y por supuesto a los valores que las leyes tutelan, 

sino que es menester la oposicf5n subjetiva, es decir, que el 

autor se encuentre tamb1~n en pugna con el orden jurfd1co. 

Maurach, c1t. por Castellanos Tena. Ob. cit. pSg, 235, ( 82 ) 
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FORMAS DE CULPABILIDAD. 

La culpabilidad reviste dos formas: Dolo y culpa, se

gún el agente dirija su voluntad consiente a la ejecuci6n del 

hecho tipificado en la Ley como delito, o cause igual result~ 

do por medio de su negligencia o imprudencia. Se puede de--

linquir mediante una determinada intención delictuosa ( dolo) 

o por un olvido de las precauciones indispensables exigidas -

por el Estado para 1 a vida gregaria (culpa). Algunos auto-

res suelen hablar de una tercera forma la cual llaman prete

rintensional idad, si el resultado delictivo sobrepHa la in

tenci6n del sujeto. En el dolo, el agente, conociendo la --

significaci6n de su conducta, procede a realizarla. En la -

culpa conclente o con previs16n, se ejecuta el acto con la -

esperanza de que no ocurrfri1: el resultado; en la inconciente .. 

o sin prevfs16n, no se prevé un resultado prevfsfble; exfste

también descuido por los intereses de los demSs. 

LA CULPABILIDAD EN EL DELITO DE ACAPARAMIENTO DE ARTICULOS DE 

CONSUMO NECESARIO. 

Todo lo anteriormente anotado, a tenido por objeto de

jar establecidos los puntos básicos que interesarSn para ser

el estudio concreto de la culpabilidad en el delito acaparo-

miento de articulas de consumo necesario. previsto en el artl 

culo 253 fracci6n l. inciso a) del C6digo Penal. 
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CONCLUSIONES 

1.- En la s1tuaci6n actual del pafs, el delito de acapara--

miento. como se encuentra reglamentado en las leyes, que

• ~l se refiere, se ha incrementado mediante sistemas 'º" 
formas, que teniendo el mismo objeto no encuadra dentro -

del concepto delictivo. 

2. - El Estado a través de sus 6rganos correspondientes, deben 

formular un estudio integral, para reformar .las Leyes, 

que se refieren a este delito, para que comprendan en 

ellas las prácticas de acaparamiento, que atentan contra

la Integridad de la sociedad, y que en la actualidad no -

constituyen delito alguno por la falta de actualizacl6n -

de las leyes. 

3.- El delito de acaparamiento genéricamente consiste en acu-

mular productos en más cantidad de la necesaria. Apro--

piarse de una cosa en perjuicio de los demás, ha sido al~ 

d1da como tal con prScticas mercantiles, que no encua--

d ·an al tipo, y que constituyen igualmente actos lesl-

vos a la sociedad. 

4.- El concepto actual del delito de acaparamiento no respo.!1. 

de a las exigencias del desarrollo social, acelerado en -

que vive México, por lo que es Importante la revisi6n de-

los conceptos del mismo, El delito de acaparamiento por 

constituir un atentado a la economía de la Nacl6n, y en -
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especial a la econom~a de las clases más necesitadas, es 

un acto que incide directamente en los intereses nacion2_ 

les, por lo cual sus conceptos deben ser revisados per1§. 

dica y continuamente, debido a la 1maginaci6n de quienes 

buscan el acaparamiento en su beneficio personal, 

5.- Ideando nuevas formas que escapen a su reglamentac16n y

tipo, por lo cual asf como se ha creado una (C.N.D.H.),

Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, debe crearse un -

organismo similar que vigile constantemente las nuevas -

forma y prácticas que se asemejen al acaparamiento, sin

constituir delito con el objeto de tener una vigilancia

permanente y de hacer las reglamentaciones pertinentes -

tanto para la persecusi6n como para formular continuame~ 

te las recomendaciones a las diversas autoridades rela-

cionadas, µara que se dejen las prácticas lesivas de di

cho acto. 

6.- La prktica comercial ha establecido como plazo término -

normal para almacenar productos. el de sesenta dfas o más 

como un ciclo normal para la compra de las mercancfas al

productor, y el momento en el cual sal e al mercado para .. 

su venta, teniendo en cuenta el ciclo anterior "de la mer

cancfa que. ya ha sido consumida por el públ leo, y que pr.9. 

vaca como consecuencia un nuevo ciclo más o menos id¿ntf

co al anterior, pero en el caso qué la práctica cotidiana 

los comerciantes en su mayorta en lugar de almacenar por-
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dos meses o m§s la mercancfa, con el único propósito de aguar-

dar el incremento de los precios de las mercanc!as que son ob-

jeto de su actividad comercial-y obtener garancias ilfcitas, 

7.- Porque es incuestionable que las obtuvo del productor, 

en la época en que los compr6 a un precio determinado que re"

sulte inferior al precio en que el productor vende sus mercan-

etas, un ano después del ciclo comercial de treinta, sesenta y

noventa dfas, al que nos hemos venido refiriendo, de tal mane-

ra que s1 1a mercanéta le produce a un comerciante una ganan--

cia de un véinticinco o un treinta por ciento, sobre el valor -

del precio en que lo compró al productor, con el acaparamiento

de dichas mercancfas por un ano, puede obtener ganancias hasta

de un cincuenta o sesenta por ciento que es mayor a la normal-

Y en muchas ocasiones es hasta en un ochenta y en un cien por-

ciento, con motivo de la inflación quien de manera constante -

y permanente se ha ido experimentado con el acontecer finana--

c iero del pafs. 

Ya que éste fenómeno no se darfa si estuvieran viviendo las con 

diciones económicas de ~pocas anteriores, en que la inflación -

era mfnima y los precios de las mercancfas no se exacerbaban en 

la medida que actualmente acontece. 

s.- Esta prktica es lesiva a los intereses del consumidor, -

porque trastoca la eficacia de las leyes de la oferta y - - --
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la demanda, que son las que producen en un determinado momento, 

el abaratamiento de las mercancfas, por el contrario incrementa 

el valor de las mfsmas, en beneficio de los comerciantes que se 

dedican a Esta prSctica, aquf reside precisamente el origen y -

el camino, hacia la configuraci6n del delito de acaparamiento y 

es por eso que no existiendo 1os procedimientos necesarios para 

detectarlo que se proponen la instauraci6n de una Aparato Admi

nistrativo, que prevenga, regule, vigile y sancione de una man~ 

ra m!s severa Estas pr&cticas ilfcitas, como el elemento pre--

vio , al momento en que se configure el delito de acaparamiento 

para dejar de ser una falta, únicamente administrativa, para -

convertirse en un delito perseguido y castigado por los Tribun! 

les competentes. 
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