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INTRODUCCION. 

Hoy, más que nunca, existe la urgente necesidad de de

finir nuestra estructura jurtdica y nuestro sistema econ6mico, -

en virtud de que el pa!s atraviesa por un cambio en toda su es-

tructura pol!tica, económica y social. 

En base a lo anterior se manifiesta la imperiosa nece

sidad de adecuar nuestro orden jur!dico a la realidad, y de sen

tar las bases para que las variadas relaciones que se producen -

en la sociedad, mantengan un equilibrio justto: de aquí que, al

asumir el Estado la rectorta del desarrollo nacional se produzca 

una interrelación dialéctica de nuestra realidad estatal mexic&

na; asimismo, se le asigna un papel en el campo de las activida

des económicas, dentro del marco de un sistema de economra mixta 

toda vez que se establece la concurrencia de los sectores pObli

co, privado y social a fin de procurar el desarrollo nacional de 

manera fntegra y conaervar la paz social. 

Diversas son las razones que se presentan para otorgar 

al Estado mayor injerencia dentro del campo de la economta naci2 

nal: asf, se reconoce la necesidad de fomP.ntar el crecimiento -

econ6mico y el empleo mediante la participaci6n de todos los me

xicanos: el fortalecimiento de esa participaci6n con la concurre~ 

cia al desarrollo de los sectores a que hemos aludido: el apoyo

ª los campesinos, obreros y organizaciones de trabajadores para

fortalecer su partici~aci6n directa en la producción y diatribu

ci6n de bienes y servicios socialmente necesarios; la necesidad-



de proteger e impulsar a la empresa privada para contribuir- al-

desarrollo económico: as! corno. el fortalecimiento de nuestra s~ 

beran!a y el r~gimen democr&tico. 

En este contexto jur!dico econ6mico el que me motiva -

a realizar el presente trabajo que a continuación se presenta, y 

que pretende elaborar un marco que permita comprender y explicar 

el sentido y alcance de los art!culos constitucionales de cante-

nido econ6mico y en los que se otorga al Estado -como se señal6-

la rector!a del desarrollo nacional. Para tal efecto, nuestro e~ 

sayo se ha dividido en cuatro capitulas. 

En el primero y segundo capftulos se parte del concep-

to de Constitución par-a llegar .!. ubicar, dentro de la misma, a -

la not'ma económica cons ti t '.lci anal: pos ter i orment e, se hace refe

rencia al nuevo derecho econ6mico de nuestra Carta Magna, a sa -

ber: 1814, 1824, 1857, y 1917; todo ello, sin omitir mencionar -

el problema que presenta el precepto económico y su vinculaci6n

con la realidad aocial. 

El tercer capítulo, tiene como propósito fundamental,

destacar las caracter!sticas de los diferentes regfmenes econ6m! 

ces, y distinguir, en cada uno, el grado de participación esta -

talª Se hace referencia al tipo de Estado cuya poder aparece li

mitado por un determinado sistema de creencias -religiosas o exi 

gencias morales-: es decir, se habla del Estado absoluto, hasta

llegar al nacimiento del Estado liberal, y en el cual se logra -

la consolidaci6n de un Estado de Derecho; finalmente, se hace meQ 



ci6n en forma superficial, de la intervención del Estado mexica

no en materia econ6mica. 

En el capitulo cuarto, quiz§ el más importante del tr~ 

bajo, se estudian los antecedentes y consecuencias de las refor

mas constitucionales en materia econ6m1ca, de manera particular

el articulo 25, que establece la rectorta del Estado en el desa

rrollo nacional: precepto, que complementado con los otros artt

culos -objeto de la misma reforma- constituyen, como se indic6,

el capitulo econOmico de nuestra Carta Magna. 

Expuesto as1 nuestro trabajo, en el desarrollo del mi~ 

mo intentamos determinar lo que debe entenderse por nrectorta -

del Estado mexicano en materia econ6mica": concepto que conside

ramos d~ suma importancia para comprender los objetivos, y alca~ 

ces perseguidos con dicha reforma: asimismo, para poder definir

y ubicar claramente a la econom!a mexicana en alguno de los sis

temas jurídico-econ6micos; pero, sobre todo, para que el Estado

mexicano como rector de la economta, asuma su responsabilidad en 

el desarrollo nacional. 

Sin duda alguna, las opiniones personales que se plan

tean, estSn sujetas a discusión, aobre todo por lo novedoso que

resultan en nuestra carta Magna la terminología empleada en los

preceptos constitucionales. 



CAPI.TULO 



l.l CONSIDERACIONES GENERALES. 

La Conatituci6n es considerada como la norma suprema-

dentro de todo ordenamiento juridico. Muchas han sido las den~ 

minaciones que ha recibido, entre las que podemos mencionar a -

quellas que la califican como Norma Fundamental, carta Magna, -

Norma de Normas, "lex superior"; de donde por tales nombres se-

concluye que se otorga a la misma, una preeminencia jerárquica-

sobre todas las dem§s. 

La Constituci6n enmarca una serie de principios pro -

tectores de la libertad humana, o sea aquéllos referentes al --

cuidado del individuo, de sus derechos y prerrogativas, los cu~ 

les nunca serán contrarios a los intereses de la colectividad,-

sino a favor de ~eta. 

El origen de la Constituci6n en Occidente se da a f i

nales del siglo XVII: con ella se busca la garantta de los der~ 

ches y la separación de poderes: de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 26 de la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y -

del Ciudadano de 1789, en donde se afirma: ''Toda sociedad en la 

cual no esté asegurada la garantía de loa derechos ni determin~ 

da la separación de poderes no tiene Constituci6n". (l) 

(1) Garcta de Enterria, Eduardo. "La Constituci6n como Norma Ju 
rtdican en: La Conatituci6n Espaílola de 1978, 2a. edición,= 
Civitas, Madrid, 1981, p. 98. 
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Hoy en d!a, en ningGn caso serra concebible la idea -

de intentar hablar de un sistema jur!dico, sin tener como marco 

de referencia el ordenamiento fundamental, por lo que, debe co~ 

siderarse a la Constituci6n como la columna vertebral de todo -

régimen legal. 

1.2. Concepto de Constituci6n. 

Muchas han sido las definiciones que giran en torno al con-

capto de Conatituci6n, entre las que destacan, por su importan

cia, las que señalan los siguientes autores: 

Fernando Lasalle,( 2 ) afirma y considera a la Constit~ 

ci6n, como la suma de los factores reales de poder que rigen en 

el seno de toda sociedad, es decir, llega a equipararla con la-

fuerza activa y eficaz que conforma todas las leyes e instituciE 

nea jur!dicas de la sociedad a que hace referencia, de tal man~ 

ra que no puedan ser, en esencia, m4s que lo que realmente son. 

Para carl Smith,C 3 ) existen cuatro conceptos de Cons

tituci6n, a saber: a) Constituci6n en sentido absoluto. b) Con~ 

(2) Lasalle, Fernando ;Ou6 ea la Constituci6n? 2a. Ed., Ariel,
Madrid, 1979, p. 62. 

(3) Smith, Carl. Teoria de la Constituci6n, Edit. Nacional, M6-
xico, 1966, p. 5 



tituci6n en sentido relativo. e) Constituci6n en sentido posi-

tivo. d) Constituci6n en sentido ideal. 

a) La Constituci6n en sentido absoluto, significa: la 

concreta manera de ser, resultante de cualquier unidad política 

existente, así se le equipara con la concreta situaci6n del ca~ 

junto de la unidad política y ordenación social de un cierto e~ 

tado, a grado tal de considerarla, como la forma especial de d~ 

minio que afecta a cada Estado y que no puede separarse de él:-

se citan como ejemplos: La Monarquía, la Aristocracia, la Dem~ 

cracia, o cualquier otra forma de gobierno. b) Constituci6n en 

sentido relativo,< 4 > se trata simple y sencillamente, de la ley 

con~titucional en particular; e incluso, puede considerarse, --

que toda distinci6n objetiva y de contenido se pierde a canse -

cuencia de la disolución de la Conatituci6n Gnica, en una plur~ 

lidad de leyes constitucionales distintas, formalmente iguales. 

Con ello se quiere expresar, que es suficiente con que las nor-

mas se encuentren previstas en la Carta Magna, para que tengan-

la m§xima jerarqura. 

c) La Constitución en sentido positivivo, es la que se 

plasma como un acto de poder constituyente, así "el acto const! 

tuyente no contiene como tal unas normaciones cualesquiera, si-

no y precisamente por un Gnico momento de decisi6n, la totalidad 

de la unidad pol{tica considerada en su particular forma de exi~ 

(4) Idem, p. 13. 



tencia"(S)por lo tanto, se desprende que la esencia de la Cons-

tituci6n estriba en las decisiones políticas. 

d} Constitución en sentido ideal, por Gltimo, es la-

que el autor que seguimos(G) designa como "la verdadera o auté!,! 

tica Constituci6n, por razones politicas es la que responde a -

un cierto ideal de Constitución." 

Hans Kelsen. (?) autor de la Teoría Pura del Derecho,-

indica que debe distinguirse entre Constituci6n en sentido mate 

rial y Consti tuci6n en sentido formal: asr, la primera, se CO!,! 

creta a regular la creación de las normas juridicae generales,-

al determinar a los órganos legislativos el procedimiento de l~ 

legislaci6n: la segunda, comprende, adem~s, estipulaciones rel~ 

tivas a los órganos supremos de la administración y de la juri~ 

dicción, ya que "?stos órganos también ccean nocmas jurfdicas. 

En este ceden de ideas, Carpizo(B)afirma que la Cons-

tituci6n, como ordenación jurídica, entraña, incluso, la validez 

del acto jurfdico m§s concreto de ese orden de ceglaa y puede -

ser referida a esa Norma de Normas. Poc lo tanto, la Norma de-

(5) Idem, p. 24. 

(6) Idem, p. 41. 

(7) Kelsen, Hans, Teoria General del Derecho y del Estado. 2a. 
Ed. UNAM, México. 1979, p. 336. 

(8) Carpizo, Jorge. La Constituci6n Mexicana de 1917. 4a. Ed.
UNAM, México, 1980. p. 18. 
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Normas s6lo tiene validez en cuanto describe con veracidad la -

realidad de una comunidad. 

En el caso de México, al buscar la fuente de nuestra-

Norma Fundamental vigente, el mismo autor la encuentra en el m~ 

vimiento social mexicano del siglo xx, cuyo objetivo era impo -

ner un nuevo sistema de vida, que debería estar de acuerdo con-

la dignidad del hombre; también indica que la Revoluci6n Mexic~ 

na de 1910 ha sido mal denominada, ya que no implíc6 un cambio-

fundamental, de esencia, en las estructuras econ6micas~ simple-

mente, "se trate de un movimiento qu~ en 1910 tuvo una finali -

dad política doble: derrocar al dictador y llevar a la Constit.!:!_ 

ci6n el principio de la no-reelecci6n."( 9 ) 

A partir del panorama general planteado, no nos inte-

resa discutir el origen de la Constitución, sino m~s bien, ana-

lizarla y comprobar su efectividad en lo que concierne a su tex 

to econ6mico; es decir, si éste es capaz de ajustarse a nuestra 

realidad, o bien, si por el contrario resultan insuficientes las 

normas de contenido económico insertas en ella. 

1.3. La norma econ6mica constitucional. 

Nuestra Constitución como instrumento jur!dico se ha-

visto modificada, sustancialmente, por cuestiones relativas a -

(9) Idem, p. 19. 
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la economta y a la polttica nacional, si bien es cierto que ja

más se ha buscado el establecimiento de leyes que sean "ad-per

petum", sí se ha admitido la idea de efectuar reformas legales-

necesarias para lograr la mejor convivencia social, de aqut que 

el jurista tenga la obligaci6n de acercarse a la realidad soci~ 

econ6mica que nos rodea, y elaborar normas acordes con ella. 

El derecho puede ser equiparado a un puente que sirve 

para unir los problemas sociales de toda índole, y en forma muy 

especial, aquellos que revisten características econ6micas, en

torno a los cuales deben aplicarse soluciones justas: así Ripert(lO) 

con gran acierto, menciona que la palabra derecho pro\•iene de la 

voz ~~, por lo cual, el derecho dirige la actividad hu-

mana y como tal en su contexto comprende a la economta: por co~ 

siguiente, los economistas tendran sin duda, Gnicamente el der~ 

cho a indicar: por qué y hacia cual objetivo alcanzar; pero los 

juristas podr4n dictar por qué reglas y por cuales sanciones. -

Los primeros establecer&n el fin y los segundos los medios. 

En todo caso, nuestra realidad dinamica y fluctuante-

presente múltiples problemas al legislador, el cual, por desgr~ 

cía, ve reflejado en un rotundo fracaso su intento de acoplar -

la carta Magna al contexto social, y con una veracidad absoluta 

(10) Ripert, George. Aspects Juridiques du capitalisme moderna. 
lOa. Ed. Libraire Général de Droit et Jurisprudence, Paria 
1951, p. 216. 



Garrigues, {ll) sostiene la afirmación de que el juri~ 

ta responde tardtamente ante el reto planteado por la economta. 

Cuando los hombres desempeñan una actividad econ6mica entran i~ 

mediatamente en relaci6n con las normas jurtdicas. Todas las m~ 

nifestaciones de la vida econ6mica, son. tambi€n, manifestacio-

nes del ordenamiento jurtdico; por ello, los juristas deben co~ 

siderar los postulados de la realidad pard poder conformar, r~p! 

damente, los nuevos tlechos econ6micos a ioo esquemas jurtdicos-

tradicionales pues, en todo Cdso, el derecho no puede estar a -

la zaga de la cconomta. 

Ahora bien, ante el reto planteado por la ecanomta, nuestro 

legislador ha insertado en la Carta Magnü, normas jurtdicas de-

contenido económico (expresamente los actuales articulas 25, 26 

27, 28 y 73 fracción XXIX D-E-F), considerados éstos como fund~ 

mento de la polftica económica, y base de nuestro sistema de e-

conomta mixta, además de servir como pauta para el reconocimie~ 

to de un Derecho Económico. consolidado en el marco constituci~ 

nal al legitimarse "la rectoría del Estado en la economia". 

1.4. El nuevo Derecho Econ6mico. 

La creciente y constante intervención del Estado en el 

plano de la actividad económica, ha dado origen al surgimiento-

{11) Garrigues. Joaquin. Temas de Derecho Vivo. Tecnos, Madrid, 
1978, p. 322. 



de una nueva disciplina, el Derecho Econ6mico, que se refiere -

propiamente a la acci6n del Estado en la economia; lo que impll 

ca una interacci6n del sector público en el privado. 

En este sentido, Barrera Graf,< 121 expresa que debido 

a la intromisi6n del poder p6blico en la vida econ6mica, y en-

funci6n de nuevos principios ius-publicistas, estA en proceso de 

creaci6n y desarrollo una nueva disciplina, el derecho econ6mi-

co o derecho de la economia, que tiende a regular de manera si~ 

temática y cabal la actividad econ6mica e~~atal, la cual saldria 

del campo cl§sico del Derecho Mercantil, al que quedar1an reseE 

vadas las negociaciones privddas, para que aquella, la nueva --

disciplina, regule a la empresa pública (incluso a la mixta}, y 

a los derechos de carácter social. 

Bajo este orden de cosas, permitaseme considerar qu~, en e-

fecto, la nueva tendencia del Derecho Mercantil es, sin lugar a 

dudas, el Derecho Econ6mico: el cu311 se encuentra aon, en pro-

ceso de evoluci6n y de obtener autonom1a propia: por lo tanto -

el derecho econ6mico, a decir del propio Barrera Graf, "nace. -

crece y se desarrolla frente y a costa del Derecho Mercantil"(lJ) 

ya que todo lo que se refiere a la protecci6n o regulaci6n de -

actividades econ6micas, sociales y colectivas, corresponde al -

(12) Barrera Graf, Jorge. Temas de Derecho Mercantil, UNAM, Mé
xico, 1983, p. 28. 

(13) Idem. p. 38. 
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derecho econ6mico, mientras que el derecho mercantil se ocupa -

de la actividad privada, en favor de los individuos y de cier -

tas clases profesionales, como los comerciantes, los empresa 

rios y, en ciertos aspectos, también los trabajadores. 

Para algunos autores, es en Alemania donde apareci6 el 

concepto de derecho econ6mico y surgieron los primeros eatudios, 

inmediatamente despu~s de la primera guerra mundial.(l 4 ) 

Bajo este orden de ideas, Jorge Witker(lS) expresa que 

los hechos m6s importantes, que dan origen al derecho econ6mico 

después de la primera guerra mundial son los siguientes: I. So-

cializaciOn: II. Reíorma agraria; III. Fijación de precios: -

IV. Sistema del contrato colectivo de Trabajo: v. Convenios de 

producción: VI. control de cambios: VII. Incentivos fiscales: 

VIII. Integraciones econOmicas y predominio de la empresa tras-

nacional. 

Ubica el mismo autor, (lG) el desarrollo del derecho -

econ6mico, en su forma teórica, principalmente en Alemania y en 

Italia. Cabe destacar que la primera obra al respecto es las 

(14) cuadra, Héctor, Reflexiones sobre el Derecho Econ6mico, en: 
Estudio de Derecho Econ6mico, T. r, UNAM, M6xico, 1980, p-
14. 

(15) Witker, Jorge. Derecho Econ6n1ico, en: Antoloqiac Estudios 
sobre Derecho Econ6mico. UNli.M, México, 1978, p. 84. 

(16) Idem, p. B5. 
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Arthur Nussbaum, escrita en 1920, bajo el título "El Nuevo der~ 

cho económico Alemán", (l?) referida en esencia a las transform.! 

clones sociales y económicas que se producen a consecuencia de-

la primera conflagración mundial. 

As1, segOn la definición de Lorenzo Mossa.ClB} el de-

recho económico es" la expreai6n jurfdicil de la economía organ! 

zada, que se ha formado en peri6dos de paz, como resultado del-

triunfo de las corrientes polfticas con una concepción econ6mi-

ca del socialismo del Estado". 

La intervención del Estado en ~reas de competencia ec~ 

nómica que siempre ha sido latente y natural, se incrementó en-

el transcurso de los aílos posteriores a la primera guerra mun -

dial y los cambios que afectaron sustancialmente la vida en los 

paises contendientes, obligaron al Estado a dictar medidas que-

fueron consideradas como necesarias para controlar la crisis v! 

vida, producto de dicho conflicto bélico. Más, si esta interve~ 

(17} Arthur Nussbaum public6 en 1920 su obra El nuevo derecho -
econ6mico alem§n, en la que examina las transofmraciones -
sociales y económicas originadas como consecuencia de la -
primera guerra mundial con directa repercusiOn en el dere
cho privado. Asimismo, Hedemann Justus usa el t~rmino - -
Writschaftsrecht en sus obras Reichsgerichts und wirts- -
chaftsrecht publicado en 1929, y Dentches Wiatschaftsrecht 
significa literalmente derecho económico y ésta es la den~ 
minaci6n que ha recibido en espaffol esa nueva disciplina -
jurídica. 

(18) Mossa. Lorenzo. Principios del Derecho EconOmico, Ed. Signo 
Madrid, 1935, p. 6. 
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ci6n proporciona la base para sostener el origen del derecho -

Econ6mico on aquella ~poca, s6lo es en los últimos años cuando

se manifiesta la constante y creciente i~tervenci6n estatal cn

relaci6n u la producción y distribuci6n de bienes y servicios,

ª la fijación de calid~d y precios, todo ello cor1 el fin de ga-

rantizar consumo a la sociedad. Esto es, propiamente, lo que 

conforma el marco dentro del cual, se desenvuelve la reciente -

disciplina. 

Barrera Gra(,(l 9 ) indica que son los albores del nue

vo Derecho los que plantean nuevos principios y nuevas corrien

tes; a saber, limitaciones al principio de la autonomia de la -

voluntad, intervenci6n del Estad~en la vida economica, restri~ 

cienes a la concurrencia, el car~ctcr imperativo (jus cogens) de 

ciert~s normas, penalizaci6n de muchas actividades ilicitaa. I~ 

clusive, los derechos individuales que con las garantías del 

hombre y del ciudada._no derivan de los textos galos, tienden a

ser sustituidos por derechos sociales, y por los llamados dere

chos difusos, que no corresponden a clases o categorlas socia -

les especiales, sino a toda la comunidad, a todo el pueblo, como 

el derecho al consumo, al abasto, a la información. 

Por todo lo anterior y desde nuestro punto de vista,-

(19) Cfr. Barrera Graf, Jorge, Op. cit. , Supra nota 12, p. 28. 
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consideramos al derecho econ6mico, como ya lo indicamos ante 

riormente, como una nueva disciplina en proceso de evoluci6n y-

a punto de obtener autonomra propia: que "nace, crece y se des~ 

rrolla frente y a costa del derecho mercantil". 

1.4.1. Naturaleza del Derecho Econ6mico 

Pasamos ahora a otro problema fundamental, referente-

a la naturaleza del derecho econ6mico; no existe consenso entre 

los investigadores de esta materia si esta disciplina debe ser-

considerada como de derect1a público, de derecho privado, o bien, 

como una nueva categoría del derecho social: o, en ffn, si a6lo 

se trata de una nueva rama jurídica que participa de las tres -

anteriores. 

Por una parte. se ha afirmado que el derecho econ6mi-

co es "el derecho de dirección de mando que se adscribe en el á~ 

bito del derecho público, sin desconocer su incidencia normati

va en A reas del derecho mercantil:" ( 20
) por la otra, algunos a~ 

torea sostienen que el derecho econ6mico, es "el derecho de sin 

tesis que plasma los intereses privados {en cuanto agentes que-

cumplen actividades económicas no est~ictamente individualistas) 

con los intereses públicos de direcci6n."( 2 l} 

(20) Cfr. Witker, Jorge. Derecho Econ6mico. UNAM, Harla S.A. M! 
xico, 1985, p. 7. 

(21) Cfr. Gran Eros, Roberto. Planteamiento Economice e Reqra -
Jurldica. Editora Revistas dos Tribunais Sao Paulo 1978, p 
-25-.---
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Para los autores italianos, m~s que derecho económico 

de direcci6n habría que hablar de derecho de la economía, as1 -

Giovanni Quadri, <22 ) y en general para la doctrina italiana, el 

derecho de la economta se ubica en el derecho p6blico de la ec~ 

nomta, conceptualizado como una nueva disciplina que estudia y-

sistematiza las normas jurídicas por las cuales el poder pGbli-

ce actúa en la economía. 

Bajo este orden de ideas, creemos que el derecho de la 

economta supone una noci6n amplia que configura el universo no~ 

mativo al disciplinar la actividad econ6mica en general. y al -

admitir as!, una distinción entre el derecho privado de la eco-

nomta y el derecho pOblico de la economta. 

En efecto, el derecho privado de la economia regiatr~ 

ria loa controles, licencias y técnicas de policia, con que el-

Eutado regula a las empresas privadas, que si bien son reglame~ 

tadas por el derecho mercantil tradicional, es el poder público 

el que las reglamenta y controla. Esta regulaci6n ha dado lugar 

a algunas legislaciones para hablar del ''derecho industrial o -

derecho corporativo~< 23 > 

En cambio, el derecho público de la economia hace re-

ferencia a aquellas normas de derecho público que reglamentan -

(22) Cfr. Quadri, Giovanni. Oiritto Publico dell Economia Pado
va. Cedam-Bolonga Italia, 1980. 

(23) V~ase oe Laubadere, Andr~. Droit Public Economigue, Oalloz 
Pari~ 1976, p. 63. 
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la actuaci6n de las personas estatales en la actividad econ6mi

ca. Esta opci6n llev6 a la doctrina española a negar autonomia-

al derecho econ6mico para ubicar esta normatividad en el dere-

cho administrativo econ6mico.< 24 > 

Finalmente, y con el objeto de concluir este apartado 

cabe resaltar que uno de los problemas más discutidos ha sido,-

sin lugar a dudas, determinar la naturaleza de esta disciplina: 

e incluso se ha afirmado que lo esencial serta tratar de anali-

zarla en funci6n de los intereses que tutela, de aqut la tende~ 

cia a considerarla como una rama de derecho social,( 2S) por tu-

telar derechos de la comunidad. 

1.4.2. concepto de Derecho Economico. 

Con relaci6n al tema, en este apartado y a manera eje~ 

plificativa se mencionan algunas defini::iones de Derecho Econ6mi

co expuestas por varios autores de diferentes nacionalidades, en 

las que se contempla como elemento esencial de esta disciplina,

la producci6n y distribuci6n de bienes y servicios, es decir, la 

actividad económica regulada jurilcamente. 

(24) 

(25) 

Cfr. Sosa Wagner. Francisco y Mart1n Olateo, Ram6n, Derecho 
Administrativo Economice. Edit. Pir6midea, Espaffa, 1979. 
Cfr. carpizo Jorge, La diviei6n del orden jurtdico en el 01 
timo tercio del siglo xx, Anuario Jurtdico, I, Instituto 
de Investigaciones Jur1dicas, ONAM, México, 1974. 
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Esteban Cottely, <25 > establece en su definici6n, que-

lo que mejor se ajuata al concepto tradicional de derecho eco-

n6mico, es aquello que lo encuadra como! "la descripci6n de la

actividad econ6mica por su articulaci6n en el mercado, y se fi-

ja como sujeto principal a la empresan. Adem~s, expresa que el-

derecho econ6mico se encuentra compuesto de dos nociones: Dere-

cho y Economia. 

En el mismo sentido se pronuncia Santos Briz,C 27 > au-

tor espaflo, al considerar al derecl10 económico como "el conjun-

to de normas insertas en lod distintos ordenameintos jurfdicoa-

que hacen referencia a la economta como una ciencia que se die! 

ge a la racional satisfacci6n de las necesidades humanas, em 

pleando medios escasos y con arreglo al principio del m~ximo 

aprovechamiento .. " 

De acuerdo con el autor, del concepto anterior se de~ 

prende que todas las ramas dol DeC"echo contempla en mayor o me-

nor escala aspectos econ6micos. 

(26) 

(27) 

(28) 

Par-a Gerard Farjat, C213 >e1 Derecho Econ6mico es "un d~ 

Cottely, Esteban, Derecho Económico: Estudios sobre Derecho 
Económico, UNAM, Móxico. 1978, p. 32. 
Santos BRiz, Jaime. El Derecho econ6mico, concepto, cac-acte 
res, contenido en: Infor-maci6n Jurldica No 311, octubre-di= 
ciembc-e, Madrid, 1971, p. 20. -
Farjat, Gerard. Lasenseñanzas de Medio Siglo de Derecho Eco 
n6mico, en: Eytudios de DerPcho F.conomico, Tomo II, UNAM, -
M6xico. 1980, p. 9. 
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recho de reagrupamiento y de síntesis que permite a los juris

tas enfrentar y considerar las necesidadeo de la econom!a en t~ 

da su amplitud." 

Por. Gltimo, H6ctor Cuadra,C 29 > señala que el derecho

econ6mico "es el derecho a la organización y el desarrollo eco

n6mico, ya sea que éstos dependan del Estado, de la iniciativa

privada o del concierto de uno y de otra". Dé lo anterior, se -

desprende que el Derecho Económico rige las relaciones eminent~ 

ment~ econ6micas tanto en un pa!s socialista como en un pata ca 

pitalista: por lo que este derecho es un orden jurtdico que se

adapta a las normas y necesidades de una nación, incluaive de -

aquellas en vtas de desarrollo. 

A nuestro entender, el derecho econ6mico o derecho d& 

la economta, puede ser conceptualizado como el conjunto de nor

mas que organizan el intercambio de bienes y servicios en rela

ci6n con la producción y distribuc16n y cuya finalidad es la s~ 

tisfacci6n de necesidades individuales y colectivas. Los suje -

tos propios son las empresas públicas y aun las privadas. 

Concretamente, se puede indicar que al derecho econ6m! 

co se C"efie?:'e a la acci6n del Estado en el campo de la econom1a: 

de maneC'a específica, como ya io indicamos, se reconoce en nue~ 

tro Ley Fundamental (artículo 25) al Estado, como C"ector del d~ 

{29) Cfr. cuadra, Héctor. Op. cit., Supra, Nota 14, PP• 17 y 18 
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sarrollo nacional, reflejo claro del actual perfil económico -

constitucional. 



CAPITULO JI 



1 B 

II.l. La Norma económica en nuestras diversas constituciones. 

Antes de abordar el tema, cabe precisar que trataremos 

de ubicar el perfil econ6mico constitucional, en base al concepto 

de propiedad, puesto que es la misma, la que determina un siste-

ma econ6mico: expres~mente en nuestra Carta Magna de 1917 vigcn-

te a la fecha en que se real iza este trabajo se establece la pr~ 

piedad como funci6n social, "pilar esencial el sistema de econo-

n1a mixta que ha con9tituido la nación en su evolución social y

pol ttica."( 3 0l 

Así pues, debemos entender por derecho dn propiedad "El 

derecho del hombre, a poseer como suyos bienes propios. con la -

facultad exclusiva de usarlos para fines de consumo o de produc-

ci6n, asi como la de enajenarlos, venderlos o darlos en heren -

cia." (31) 

Nuestro pare a l::i largo de su historia ha estado regi-

(30) Cfr-. Carrillo Pc-ieto, Ignacio. La ideologia Jur!dica en la
Constituci6n del Estado. UNAM, M&xico, 1980, p. 189. 

(31) Cfr. Cuadra. Héctor. Las Vic1~1tudes del Derecho Economico
en México a partir de 1917, Obra colectiva. Lectuc-as Unive!_ 
sitarias No. 28. UNAM, 1978, pp. 97 a 134. 
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do por cuatro Constituciones, que datan de los aHos de 1814, --

1824, 1857 y 1917: la Gltima vigente a la fecha en que se real! 

za esta tesis: en ellas los preceptos de contenido econ6mico se 

han multiplicado; todo esto se puede explicar como la bGsqueda-

de una respuesta, de una soluci6n, a los problemas planteados -

por la realidad soci-economica, que dta a dta se deteriora. 

Ahora bien, al iniciar el análisis del perfil econ6m! 

co en las cuatro Constituciones, es indispensable mencionar que, 

"Los sentimientos de la Naci6n."< 32 > de nuestro Caudillo de la-

Independencia, don Jos6 Marta Morelos, se consideran como el --

precedente de dichas Cartas Magnas. 

II.2. Loa Sentimientos de la Naci6n. 

Los Sentimientos de la Nación de 1814, resumen casi a 

la perfecci6n la doctrina del movimiento de Independencia, no -

s6lo en lo que ~sta significa como un impulso adverso al gobieE 

no y a la vinculación con la Metr6poli, sino que dicho movimie~ 

to contradecia al régimen econ6mico, politico y social imperan

te en la Nueva España(JJ) Expresamente, en materia económica se 

(32) Los Sentimientos de la Nación, se conforman por los escri
tos que plasman los principios sustentados por Morelos, los 
cuales ser6n recogidos en la Constitución de 1814. Cfr. •sen 
timientos de La Nación". Derechos Constitucional para la Li
bertad de América Mexicana, Ed. Facsímile, Morel1a, 1964. 

(33) Hern&ndez A. Octavio. La Lucha del Pueblo Mexicano por sus 
Derechos Constitucionales en "Derechos del Pueblo Mexicano 
~ 2a. Ed. Porrúa, México, p. 78. 
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establecta que la propiedad deberla ser respetada"C 34 > 

Un dato curioso y sobre todo importante, en nuestro -

estudio, por ser esencialmente econ6mico, se presenta cuando --

Don Jos~ Marta Morelos, desde el Cuartel General de El Paso de-

la Sabana, ubicado en lo que hoy se conoce como el Estado de --

Guerrero, el 26 de marzo de 1813, legisla en relaci6n a los pr~ 

cios de los arttculos de primera necesidad en la forma alguien-

te: 

"Manteca aun real la libra; mata a dos reales ol almud; 

arroz pilado a media libra, mojarras a tres por medio, frijol a 

cuatro reales el almud: tortillas a doce por medio, jab6n a un

real, papel a un real, velas al corriente"(JS) 

La fijaci6n de precios por medio de disposiciones gu-

bernamentales tiene sus antecedentes, en Roma y envizancio; la-

cual se ha repetido una y muchas veces en distintos paises y di 
ferentes momentos hist6ricos sin resultados satisfactorios"(JG) 

(34) Esquive! Obrcg6n, Toribio. Proleq6menos a la Historia Cona 
titucional de México, UNAM, México, 1980, p. 96. 

(35) Lemoine Villicaña, Ernesto. Morelos su vida revolucionaria 
a traves de sus escritos y otros testimonios de la epoca.
P• 279. 

(36) Silva Herzog, Jesús. El pensamiento economice, social y po 
lítico de México. 1810-1964, Instituto de Investigaciones

~~-Econ6micas, M~xico, 1967, p. 48. 
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II.3. Constituci6n de 1814. 

El Decreto Constitucional para la Libertad de la Am6-

r ica Mexicana fue promulgado en Apatzingán el 22 de octubre de-

1814. 

Esta Ley Fundamental, resultó ser uno de los documen-

tos liberales m4s avanzados de su época. Sin duda alguna que -

sobre la indudable influencia de la Corte de CAdiz, "los constl 

tuyentes que elaboraron la de Apatzing4n, parecieron recoger de 

la Francia revolucionaria concreta y directamente, los princi -

pios y disposiciones fundamentales que la integran".CJ?) 

Las ideas demoliberales animadoras del siglo, dice el 

maestro Alfonso Noriega,CJB} fueron el catSlogo de libertades -

individuales: es decir, todo lo ~elacionado con loa derechos --

del hombre. As! un capitulo econ6mico de la Constituci6n ee a -

quel que surge bajo el rubro de la igualdad, seguridad, propie

dad y libertad de los ciudadanos. 

Expresamente el articulo 24 de la Carta Magna de 1814 

prevenfa al respecto: "La felicidad del pueblo y de cada uno de 

(37) Cfr. Sayeg HelG, Introducci6n a la Historia Constitucional 
de Mixico, UNAM, M~xico, 1978, p. 32. 

(38) Cfr. Noriega. Alfonso, La constituci6n de Apatzing&n, en: 
Los Derechos del Pueblo Meicano, Tomo r, 2a.Ed. PorrGa, -
México, p. 376. 
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los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, -

propiedad y libertad. La rntegra conservación de esos derechos-

es el objeto de las instituciones de los gobiernos y el único -

fin de las asociaciones politicas."< 39 > 

De lo anterior desprendemos que, el perfil económico-

constitucional se fundamenta en los principios de igualdad, se-

guridad, propiedad y libertad; conceptos derivados de la Revol~ 

ciOn Francesa, tres de los cuales (igualdad, seguridad y líber-

tad) en opini6n personal1 no revisten contenido puramente econ~ 

mico, s6lo uno de ellos, el relaltivo a la propieda<l, podria e~ 

cuadrarse en nuestro esquema de norma económica constitucional, 

puesto que es el "derecho de propiedad~,C 4 0) como lo indicamos-

anteriormente, el que nos sirve de base para determinar al sis-

tema econOmico de cada pats. 

Los veintitrés puntos de los "Sentimientos de la Na -

ci6n", asi como el Decreto Constitucional de Apatzingán, repre-

sentan las bases de nuestros principios jurídico-econ6micos vi-

gentes, al manifestarse en estcs documentos, y por una parte, -

la lucha contra la desigualdad social, y por la otra. al esta -

blecerse las libertades económicas en materia de comercio e in-

(39) 

(40) 

Idem, p. 402. 

El Decreto Censtitucional de Apatzing~n afirmó: "Artículo-
34.- todos los individuos de la sociedad tienen derecho a
adquirir propiedades y disponer de ellas a su arbitrio, _con 
tal de que no contravengan a la ley''. Véase Carrillo Prie
to, Op. cit. p. 145. 
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dustria, asimismo el principio de que la felicidad del pueblo -

consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libe~ 

tad. 

II.4 •• La Constituci6n de 1824. 

El Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824 fue el -

antecedente de la Constitución del 14 de octubre de 1824: su v~ 

lor radica en que se le considera como el documento en virtud -

del cual nace la comunidad polftica nacional, matizado bajo la

forma de un gobierno que representa a una República Democrática 

y constituida en una Federaci6n. 

Dentro del contexto econ6mico de esta Carta Magna, ªE 

centramos consagrada la salvaguarda de la propiedad en el artt-

culo 112 fracci6n III, que a la letra dice: "El presidente no -

podrta ocupar la propiedad de ningún particular ni corporaci6n, 

ni turbarle en la posesión, uso o aprovechamiento de ella: o si 

en algún caso fuese necesario, para un objeto de reconocida ut! 

lidad general, tomar la propiedad de un particular o corporación 

no lo podria hacer sin previa aprobaci6n del senado y en sus r~ 

ceses del Consejo de Gobierno, indemnizarlo siempre a la parte -

interesada, a juicio de hombres buenos elegidos por ella y el

gobierno." C4l) 

(41) Cfr. Carrillo Prieto,~,. supra nota 30, p. 183. 
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De lo anterior se desprende que el artículo 112 de la 

Constituci6n del 24, puede ser considerado como producto del l! 

beralismo que imper6 en aquella ápoca, y segOn el cual se mani

fiesta en forma rotunda la defensa de la propiedad: a pesar de

ello, se percibe, como lo expresaba acertadamente el doctor MorÁ42 ) 

que en México, no se daba al propietario, como en Inglaterra: -

la posesi6n de un terreno desde el cielo hasta el infierno: si-

no s6lo de la superficie, pues las minas colocadas bajo la pro

piedad de un particular no se comprendta en tal derecho. Poste-

riormente, las ideas de1 doctor ~ repercutirán y modificarán 

las leyes mexicanas. 

En forma expresa, la Constituci6n de 1917, en su art! 

culo 27, consagrar! el principio fundamental de que la propiedad 

del subsuelo pertenece a la Naci6n, y que ella es inalienable e 

imprescriptible. 

Otro aspecto que contempla la Constituci6n de 18241 en 

su articulo 49, es el que consagra Facultades del Congreso Gen~ 

ral, en materia econ6mica. Expresamente en las fracciones x, XI 

y xv en los siguientes términos: "Art. 49. Las leyes y decretos 

que emanen del Congreso General, tendr§n por objeto: 

x. Reconocer la deuda nacional, y seílalar medios para 

(42) Mora, José Marta Luis. Obras Sueltas, Tomo II, Librer!a de 
Rosa Parta, 1837, p. 294. 
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consolidarla y armonizarla •• 

XI. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, 

y entre los diferentes Estados de la Federaci6n y tribus de los 

indios. 

XV. Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo-

y denominaci6n de las monedas de todos los Estados de la Feder~ 

ci6n y adoptar un sistema general de pesas y medidas."C 43 J 

En cuanto a la fracci6n XI del citado articulo 49 que 

enmarca aspectos relacionadds al comercio, cabe destacar que d~ 

rante el primer período en que fungió como Secretario de Rela -

clones Exteriores Don LUcas Alam~n (1823-1830), imperó una pol! 

tica econ6mica y flexible en materia de comercio exterior; es -

decir, una politica oportunista conforme a las circunstancias -

particulares del momento( 44 ) 

Alarnán, siempre considero conveniente que México est~ 

bleciera relaciones económicas con las grandes potencias euro -

peas especialmente con Inglaterra. 

II.S Desamortizaci6n de los bienes del clero. 

Ahora bien. antes de introducirnos al contexto econó-

(43) Articulo 49 de la Constitución Federal de los Estados Uni
dos Mexicanos de 1824, Tomo I, Imprenta Galv~n, México, --
1928, pp. 50-51. 

(44) Cfr. Alamán, Lucas. Memorias sobre el estado de la agricul 
tura e industria de la RepOblica en el año de 1844. Imp. de 
J.M. Lara, México. 1846, p. 27. 
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mico de la Constituci6n de 1857, es importante referirnos a la-

qLey de Desamortizaci6n de Bienes eclesiásticos" del 25 de ju -

nio de 1856, pues las finalidades que se pretendian con ella 

eran netamente econ6micas; no se perseguia tanto despojar al 

clero del valor de sus propiedades rüsticas y urbanas, como movi 

!izarlas; por consiguiente, entre sus aspectos principales, se-

decia que todas las fincas rústicas y urbanas que poseyeran o -

administraran las corporaciones civiles o eclesi§sticae de la -

RepOblica, se adjudicaran en propiedad a los arrendatario,s ca! 

culando su valor por una renta al 6t anual. Se agregaba que to-

das las adjudicaciones se harian dentro del término de 3 meses-

contados desde la techa de la aplicación de la ley, debiendo el 

arrendatario pagar un impuesto del Si por el traslado de domi -

nio¡ de lo contrario, las finca:J en cuestión quedan sujetas a -

dominio pOblico, para ser vendidas en subasta pública al mejor-

postor, entreg~ndose al denunciante la octava parte del valor -

que se obtuviera. Entre los prop6sicos que ten!an los autores -

de la Ley ocupaba lugar preferente el de constituir la pequeña

propiedad. ( 45 ) 

Silva Herzog, <4G) también destaca que: ~el clero nun-

ca estuvo de acuerdo con la Ley de Desamortizaci6n, ni mucho ID!: 

nos con las ideas politicas, econ6micas y sociales que predomi-

(45) Cfr. Silva Herzog, Jesús, Op. cit., ~nota 32, p. 13. 

(46) Idem. p. 14. 
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naban en el seno del Congreso Constituyente de 1856-1857". 

11.6. La Constituci6n de 1857. 

La Constituci6n de 1B57 sigui6 la corriente del libe-

ralismo, es decir, procurar limitar al minimo las atribuciones-

del Estado para dejar un campo mayor y libre a las actividades

privadas. Al respecto, Serra Rojas( 4 ?) indica que durante esta-

corriente liberal, las facultades que tenia la Federaci6n eran-

pocas en comparación a las que tentan los Estados. Pero a lo laE 

go del proceso hist6rico se ampliaron las facultades de la Fcd~ 

ración en detrimento de las facultades de los Estados. 

El papel del Estado se reduce a vigilar en for.ma de -

guardián celoso. para que no se qi1ebrante el orden público o la 

paz social. por ello, en 1857 se establece \a no intervenci6n -

del Estado en la organizaci6n de la vida económica de ah! que -

se considera a esca carca Magna como un producto del mSs avanz~ 

do liberalismo: al grado tal de llegar a indicar que ser libe -

ral, en los sesenta años de vigencia literaria de la Constitu -

ci6n de 1857, era estar ligado a una ideologia que formaba como 

la atmósfera mantenedora de la vida pública. No nació en México 

la denominaci6n de liberal en el constituyente de 1656-1857, p~ 

(47) Serra Rojas, Andrés. Derecho Económico, Porrúa,México, 1981, 
p. 155. 
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ro fue en 6ste donde se plasm6 el conjunto de estos principios"' 48 ) 

Sayeg Hela,< 49 ) al iniciar el análisis del aspecto e

con6mico plasmado en el texto constitucional de 1857 expresa -

que en el marco cl~sico del liberalismo, la libertad econ6mica-

se instituia al disponer que nadie podia ser obligado a prestar 

servicios personales sin la retribuci6n justa, y su pleno y li-

bre consentimiento; que ningOn contrato ni promesa podta tener-

por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libar -

tadl del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaci6n, de

delito o de voto religioso: que a nadie se le obligaba a cele -

brar convenios con su vida, ni con la de sus hijos, o las pera~ 

nas que se encontraban bajo su tutela, ni imponerse la proscri2 

ciOn o el destierro. 

Jorge Barrera Graf,(SO) a su vez, indica que, los ar-

ticulo 4 y 5 de la Constitución de 57, conforman la libertad de 

comercio y de trabajo, simplemente como derechos de libertad o

garanttas del individuo, sin imponer limitaci6n alguna: "que 

ello se debi6, en primer lugar, al liberalismo que imperó en 

aquel grupo notable de constituyentes: y, en segundo lugar, al

ambiente hist6rico en que actuaron, dentro del cual era primor-

(48) Machorro Narvaez, Paulina. La constituci6n de 1857, Impre~ 
ta Universitaria, México, 1959, p. 20. 

(49) Cfr. Sayeg Helú, Jorge. Op. cit., supra nota 33, p. 87. 

{SO) Barrera Graf, Jorge. TRatado de Derecho Mercantil, Vol. 1, 
PorrGa, M~xico, 1957, p. 400. 
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dial reaccionar en contra de los abusos reinantes de las servi-

dumbres de asalariados y campesinos y contra innumerables tra -

bas y cortapisas que ahogaban al comercio." 

Podemos apreciar que ya se considera la libertad de -

ejercer cualquier comercio, trabajo o industria, siempre que --

fueran Otiles y honestos: y que ella no seria por ningOn motivo, 

coartada por la ley o alguna autoridad. 

Por otra parte, ya desde 1857 se menciona, en forma -

precisa y clara en el articulo 28 conatitucional1 la prohibi --

ciOn de monopolion y estancos, entendiéndose por monopolio, "una 

forma de concentraci6n capitalista en la industria o en el comeE 

cio, y aun en la propia actividad estatal, que lgre la concentr~ 

ci6n de esas actividades y que permita imponer precios a produ= 

tos en el mercado~ y por ~, el monopolio constituido en -

favor del Estado para procurar provechos al fisco.(Sl) 

El artículo 27 constitucional de aquella Carta, nos -

hace pensar en un vac!o, ya que no se di6 solución alguna res -

pecto al problema de la propiedad rafz del clero: sin embargo,

s! se neg6 a este el derecho de poseer bienes rarees; adem&s en 

el citado articulo se concedió al Poder público la facultad de-

expropiaci6n, previa indemnización por causa de utilidad públi-

(51) Cuadra, Héctor. Las Vicisitudes del Derecho Económico en -
M~xico a partir de 1917, en: Estudios de Derecho economico 
Tomo II, UNAM, México, 1980, p. 122. 
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ca, dentro de una tramitaci6n legal. 

II.7. La Constituci6n de 1917. 

Las finalidades esenciales de la Constituci6n de 1917 

consisten en fijar la organizaci6n polftica administrativa del-

Estado; con esta Carta Magna se plasma una estructura económica 

basada en realidades do las nuevas relaciones sociales: por lo-

tanto, se otorga una amplia gama de facultades atribuidas al e-

jecutivo federal, para poder realizar lds múltiples actividades 

que se le encomiendan. 

La Constitucion reviste una dualidad socioliberal, al 

establecer, por una parte, la protecci6n de los derechos públi-

coa individuales, por la otra, proteger al débil y al desampar~ 

do; busca, adem~s, un mejoramiento tanto econ6mico como social. 

En la opinión de Jorge Carpizo( 52 ) nuestra Carta Mag-

na, es una buena Constitución. en la cual se plasma "lo mejor -

de la historia de México; el anhelo de libertad y que el hombre 

lleve una vida humana, digna de aer vivida'', advierte el autor-

que nuestra Carta Magna es la primera en el mundo que contiene-

una declaraci6n de derechos sociales cuyo prop6sito es lograr -

la justicia social, frase que -aílade- por desgracia la demagogia 

(52) Cfr. carpizo, Jorge. Las reformas constitucionales en Méxi 
co, en: Estudios Constitucionales. UNAM. La Gran Enciclope 
dia Mexicana, México, 1983, p. 304. -
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ha erosionado. En efecto, nuestra Constituci6n de 1917 es la --

primera en establecer al lado de los derechos individuales, los 

derechos sociales de obreros y campesinos: primacia que es rec~ 

nocida unanimamente por los constitucionalistas. por ello ~ 

ba Urbina(SJ) considera con acierto, por un lado, que nuestra-

Ley Fundamental es la originaria de la nueva teoria polttico-s~ 

cial: y por el otro, que en dicho C6digo Polttico, "El indivi -

dualismo pol1tico y econ6mico eBtn totalmente liquidado, y en -

la actualidad los derechos del hombre-individuo han sido limit~ 

dos, en función niveladora de desigualdades econ6micas, para --

abrir paso a los derechos sociales que corresponden a los trab~ 

jadores, campesinos y económicamente d6bilea en general." 

La ConstituciOn de 1917 corresponde al tipo de const! 

tucion social moderna, concebida como "la integraci6n de normas 

econ6micas, f6rmulas de vida colectiva y de actividades de cla

ses, grupos sociales: cuyo elemento b&sico es el hombre-social"(S 4 ) 

En este contexto, frente al Estado y a la propiedad individual-

surgen los derechos sociales, como una respuesta a los nuevos -

procesos de integración econ6mica y social de la vida püblica,

es decir la limitaci6n a la libertad del individuo en beneficio 

de la sociedad, en aras de una libertad social. 

(53) Cfr. Trueba Urbina, Alberto. La primera Constituci6n Pol!
tico-social del mundo. PorrOa, México, 1971, pp. 11 Y 15. 

(54) Idem. pp. 24··25. 
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Por otra parte, Jorge Witker,CSS) expresa que el sis

tema econ6mico social y político mexicano es producto de la re

voluci6n de 1910, y "se integra en el contexto de una carta con~ 

titucional de tipo programático, en ella se consigue sintetizar 

una tradici6n liberal con derechos sociales y colectivos, que -

encuentran su origen en las masas campesinas y trabajadoras ar-

madas•. 

La Carta Magna de 1917 habrá de empezar a consolidar

la legitimidad de au origen y de sus disposiciones, ya que a PªE 

tir de su promulgación, el desenvolvimiento de México habrá de-

mantenerse •apegado a la más pura eaencia: as!, las notuo jurí

dicas b~sicas contenidas en ella, p~ocurartan la superación del 

pueblo mexicano dentro de un maC"CD sociol iberal: el cual se co!!. 

fora6 por sus propias necesidadea, experiencias y exigencias.•(SG) 

Marcos-Kaplan, (S?) por su pa~te señala que la Const! 

tuci6n de 1917 •ha definido y legitimado al Estado Mexicano co

mo instituci6n. designándole un papel central y una funci6n he-

gemOnica en los principales niveles y aspectos de la vida naci~ 

nal, ae le confieren facultades y obligaciones para una inter -

vencil5n amplia y profunda .. • Por ello1 los articulos J, s, 31, -

73, 74, 89, 115, 117, 116, 123, 131, de nuestra Ca~ta Magna, --

(55) 

(56) 
(57) 

Witker Jorge. La funci6n del estado en la Economta, en: Nue 
vo Derecho Constitucional Mexicano, Porróa, México, 1983:-P. 
69. 
Cfr. Sayeg HelCi, Jorge, Op. cit,,, supra, nota 33 p. 165. 
Kaolán, Marcos, Intervencionismo Estatal, en Diccionario 
Juéídico Mexicano. T .. V., UtlAM1 M~xico, 1984, p. 185. 
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conforman las principales atribuciones del Estado en materia -

econ6mica, y a los cuales se han agregado por decreto, un nuevo 

capitulo constitucional econ6mico; integrado con las reformas y 

adiciones de 1os articulas: 25, 26, 27, 28 y 73 fracci6n XXIX -

D-E-F que incorpora los principios de rectorta del Estado y de

planeaci6n democr~tica para el desarrollo. 

Il-6-. Poryecto de Reformas de 1981 ... 

En el aílo de 1981 se presentó por conducto de una co

misi6n ~ un proyecto denominado REFORMAS ECONOMICAS A LA -

CONSTITUCION: dicho documento contenta iniciativas de reformas-

a los arttculos J, 27, 28, 74 y 131. 

Al referirse a lo anterior, Marttnez B~ez(SB) afirma-

que la comisi6n de reformas econOmicas de la Constituci6n, no -

s6lo realizo un análisis general de la Carta Magna y los dere--

chos sociales y las garant1as individuales, la estructura jur1-

dica y las facultades económicas del Estado e~ ella consagrados: 

sino que también reseñ6 la evoluci6n de los derechos sociales -

fundamentales, la estructura de la economia nacional y de su v! 

gencia reciente. "Los esfuerzos de planeaci6n que se habtan efeE 

tuado en México, planteaban los objetivos sociales que debtan -

incorporarse en el proceso de una planeaci6n democr~tica y partl 

cipativa". 

(58) Mart1nez Btíes, A.ntonio. El Proceso Legislativo de la Refor 
ma Constitucional, en: Nuevos Derecho Constitucional Mexi= 
~' porrüa, M6xico, 1983, p. 56. 
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A nuestro entender, la idea de reformar la Constitu -

tuci6n para incluir un capitulo econOmico tal vez no prosper6-

entre otras razones, porque la crttica situaci6n econ6mica no -

era tan manifiesta en el año de 1981 como si lo fue para 1983:

y quizá porque se consider6 que dicha reforma implicar!a una r~ 

eatructuraci6n de toda la Carta Magna, que no era oportuno rea

lizar. Sin embargo, las cosas habrtan de cambiar para finales -

de 1982, la nacionalizaci6n de la banca y el control de cambios 

ser!an las primeras manifestaciones de intervenci6n estatal (en 

este periodo), por ello, la crisis econ6mica hizo patente la i~ 

periosa necesidad de efectuar una serie de modificaciones en el 

texto fundamental. 

ZI.9 Reformas Constitucionalea de 1983. 

En diciembre de 1982, el ejecutivo federal promovi6 a~ 

te el Congreso de la Uni6n nuevas refo~mas en materia econ6mica, 

para hacer más explicitas y congruentes los textos constitucio

nales respecto a la funci6n rectora del Estado en los procesos

de desarrollo econ6mico y el régimen de economia mixta. Las re

formas propuestas en el área econ6mica, se incorporan principal 

mente en los articulas 25, 26, 27, 28 y 73 fracci6n XXIX 0-E-F, 

publicados en el Diario Oficial con fecha 3 de febrero de 1983. 
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En este orden de ideas, para Noriega Canta< 59 > las -

actuales reformas a los textos constitucionales (arta. 25, 26,-

27, 28 y 73 fracci6n XXIX D-E-F), tienen el carácter propio de-

lo que la doctrina y el derecho constitucional, e incluso algu-

nas legislaciones, han denominado como derecho constitucional -

econ6mico o bien: la constituci6n econOmica que forma parte de

la Constituci6n Polttica: en ella, en efecto se contempla la t~ 

dale de las relaciones que el Estado debe mantener con el mundo 

de la econom!a y el ámbito de la libertado. 

Por su parte, Manuel Camacho,< 60} considera a las re-

formas de 1983, como el Cundamento normativo de una estrategia-

de transformaciones mAs amplias, entro cuyos contenidoa princip~ 

les destacan: las reformas a los instrumentos de desarrollo del 

Estado~ las reformas a los modos de organizaci6n y de producci6n 

en el campo: la reestructuraci6n de la plante industrial del --

para, asr como la descentralizaci6n de la vida nacional. 

Bajo este orden de cosaa, es válido afirmar que, el -

nuevo capitulo econ6mico consagra la competencia del Estado en-

la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ~ate 

(59) Cfr. Noriega Cantú, Alfonso. La reforma a los art!culos 25 
y 26 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Me
xicanos y su vinculación con los derechos sociales y el E~ 
tado social de derechos en: Nuevo Derechos Constitucional
Mexicano, PorrGa, México, 1983, pp. 126-127. 

(60) Camacho, Manuel, Cambio Constitucional y Reordenaci6n Eco
n6mica en: Nuevo Derecho constitucional Mexicano, PorrQa,
M~xico, 1983, pp. 7-8. 
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sea integral, adem4s, de reafirmar la soberanta y la democracia 

como principios y estructuras bSsicaa del paia: por otra parte, 

se conforma el régimen de economra mixta, el cual ya se encon -

traba plasmado en nuestra Carta Magna, pues a la vez que regla

menta la libre concurrencia, concede la protecci6n a los consu

midores y fija la participación excluaiva y prioritaria del Es

tado en las "areas estrat6gicas", con la intervención de loa -

sectores püblico privado. 

II.10 Bl problema de las normas econ6micas Constitucionales~ 

En los apartados anteriores hemos analizado el cap!t~ 

lo econ6mico inserto en nuestra Carta Magna, tanto desde el pu~ 

to de vista econ6mico como social, sin pasar por alto la rese-

ffa hist6rica: pero hemos dejado para este inicio lo relativo a

la ubicaci6n y vigencia de esas normas de contenido econ6mico. 

Ee verdad que nuestra Constituci6n tiene un cap!tulo

econ6mico integrado por los articulos 25, 26, 27, 28 y 73 fracci6n 

XXIX O-E-F: pero, también es cierto que esos preceptos no son -

los Gnicos de contenido econ6mico que existen en nuestra Ley -

Fundamental. 

En efecto, si revisamos nuestro C6digo Politice enea~ 

tramos diversos articules cuyo contenido es evidentemunte econ~ 

mico, como son, entre otros, el 3, 31, 73, 74, 89, 115, 117, 118 

123 y 131: si a estos preceptos añadimos que nuestro derecho p~ 

sitivo se encuentra esparcido en cientos de disposiciones aisl~ 
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das, y que casi todas ellas van seguidas de normas complementa

rias, o bien de acuerdo a disposiciones que algún sector de la

economfa emite a diario: podemos advertir, por un lado, la com-

plejidad y amplitud de dichas normas econ6micas y; por el otro, 

que no podemos pasar por alto la primacia del hecho econ6mico -

sobre la norma. el primero siempre va m6s all6 que la segunda -

por ser mfis dinSmico. 

Los fen6menos económicos tienen una din6mica relativ~ 

mente aut6noma frente a la cual la eficacia del derecho ea lim! 

tada, ya que pueden plantearse situaciones en las que los actos 

humanos, motivados económicamente, se dan fuera o aOn en contra 

de los marcos legales, y es frecuente, que, como lo indica Héc

tor Cuadra, (Gl} "las normas legales C'eferentes a materias econ~ 

micas resultan ser ineficaces por olvido o inadecuada compren -

siOn de los fen6menos relativos a ellas:'' en este caso puede a-

firmarse que el derecho va a la zaga de la eccnom1a; ein embar-

go, las fuerzas socio-econ6micas consideradas como un factor --

real y efectivo de poder, ejercen presi6n de forma ta). que el -

(61) Cfr. cuadra Héctor. Op. cit •• p. 132. También Vease para -
Mayor amplitud del tema a Hedemann Willhelm, Justus. La ev~ 
luci6n del Derecho Econ6mico, en:Revista de Derecho Privaao 
Madrid, Tomo XXXV, No. 415, octubre 1951, pp. 793-794, el
autor señala que "la apl icaci6n de los preceptos de canten..!, 
do econ6mico, se limita a uno o dos años, además, hay nece 
sidad de esperar los acontecimientos de los aNos futuros = 
antes de que pueda emitirse un juicio". 
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derecho se ve modificado para reconocer y regular los fen6menos 

econ6micos .. 

En otro orden de ideas, Barrera Grat,< 62 ) considera que, -

"si bien pueden encontrarse normas y principios de derecho ca -

mercial público (considerado como el que rige la actividad eco-

n6mica del Estado a trav~s de la empresa p6blica, el que regula 

el crédito y las finanzas públicas y el comercio exterior): es-

tas disposiciones, en muchos casos, s6lo son program~ticas, y no 

de aplicación inmediata, lo que evidentemente es contrario al -

concepto mismo de la ley, aotrc todo 1 a de rango constitucional" 

En este sentido, podemos considerar, que si bien existen normas 

económicas a nivel constitucional, ellas tamblén son program~t! 

cas; su aplicación sobre todo su eficacia, sólo podr~ verlfi-

carae al paso de los años, esto es, habrá que esperar los acon-

tecimientos futuros para determinar la operatividad y eficacia. 

Independientemente de lo discutible. que pueda ocr el terna, 

se puede concluir que, la ineficacia de lo:) norma económica rad! 

ca, simplemente, en establecer problemas y en proponer solucio-

nes, que no logran hncerse efectivas, aunque su aplicación sea-

considerada de manera inminente y forzosa, sin dejar de olvidar 

que como ya se indic6 la primicia que ejerce el hecho económico 

sobre la norma. 

(62) Cfr. Barrera Graf,Jorge. "La reforma de la legislación mer 
cantil, cuestiones y problemas m§s urgentes de ser regula= 
das. 3.- Complementación del derecho comercial pGblico con 
normas constitucionales, Temas, Op. cit. p. 30. 
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III. CONSIDBRACIONBS GBNBRALBS. 

El grado de participación del Estado en la actividad 

econ6mica, ee considera como la pauta que permite distinguir -

los diversos sitemas econ6micos existentes: as! podemos soste

ner, sin duda alguna que las ideas de control jurídico, de re

gulaci6n por el derecho de la actividad estatal y la delimita

ci6n del poder del Estado por el sometimiento a la ley, confoE 

man el concepto de Estado de Derecho en relaci6n principalmen

te con el respeto al hombre, a la persona humana y a sus dere

chos fundamentales. Es cierto que el control jurtdico no es y

no ha sido el Gnico control del poder del Estado, tambi~n, en

tadas las épocas e incluso en aquellas en las que se da un pre 

dominio de los llamados Estados Absolutos, se destaca la pre -

sencia de ciertos controles de carácter no jurtdico que funci~ 

nan como limitativos del poder Estatal. 

Bajo este orden de ideas, en el presente capitulo se 

hará referencia al tipo de Estado cuyo poder aparece limitado

por un determinado sistema de creencias (religiosas o exigen -

cias morales): es decir, se hablará del Estado Absoluto, hasta 

llegar al nacimiento del Estado Liberal, y en el cual se logra 

la consolidación de un Estado de Derecho. 

Asimismo, destacaremos las caracteristicas de los di 
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ferentes regtmenes econ6micos, a la vez de distinguir el grado 

de participaci6n estatal en los mismos: finalmente, cabe men -

clonar que haremos referencia, en forma superficial, a la in -

tervenci6n del Estado Mexicano en materia econ6mica (el anSli-

sis profundo de este tema se realiza en el cap1'.tulo Gltimo). 

ux.i. Del Bstado Absolutista al Estado Liberal. 

Durante todo el ancienne r~gime el absolutismo del -

prtncipe estaba limitado, simplemente, por el respeto y la ob~ 

diencia a preceptos religiosos, a la ley eterna de Dios, a la

ley moral, e incluso a la l.ey jur1'.dica natural: por lo tanto,-

la Edad Media no puede ser conaidcrada como la época del absol~ 

tismo, sino m~s bien, éste surge precisamente cuando acaba la-

Edad Media y perdura hasta la Revolución Francesa. 

Ahora bien, en la Edad Media, señala Bertrand de Jou 

vene1,C 6J) la autoridad polrtica no ea de ninguna manera le -

gialadora, o lo es exclusivamente a condici6n de no parecerlo. 

Para los individuos (y por otro lado, para los entes sociales), 

la atribuci6n de un ~ surge como presunci6n casi insepa-

rable para la titularidad de un derecho, por lo que la autori

dad débil, se veia obligada a respetar este derecho, Y al mis-

(63) Cfr. sec-trand de Jouvenel. La idea de Derecho Natural, en 
"El Derecho Natural' ( colaboraci6n de H. Kelaen, N. Sabio 
y otros autores), PUF, Paris, 1959, p. 167 (trad. cast.,
ed. Taurus, Madrid, 1966. 
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mo tiempo lo justificaba filos6ficamente considerándolo como -

derecho natural. 

Sin duda alguna, la afirmaci6n anterior abre la posibili-

dad de llegar a sostener que en la Edad Media, no existe un E~ 

tado Absoluto, indiscutiblemente que hay seílores feudales y e~ 

tamentoa dotados, con respecto al pueblo, de un poder absolu -

to: por consiguiente, la autoridad del monarca aparece limita

da moral y religiosamente por el estamento eclesiástico, so 

cial y f6cticamente por el estamento nobiliario, el cual en lo 

general no alcanzaba al pueblo, sino por el contrario, como s~ 

ñalan algunos autores, se daban ciertas repercusiones lejanas

de dichas limitaciones~ 64 ) 

Es precisamente en la 6poca en que concluye la Edad-

Media cuando aparece la superioridad y el absolutismo del po -

der real, fincado en la idea del origen divino del mismo1 de -

donde se deriva la Teorta del Derecho Divino de los Reyes, y -

de la cual se puede extraer otra important~ consecuencia: "si-

el rey tiene el poder de Dios, a6lo a Dios deber~ rendir cuen-

(64) Esta opini6n es compartida entre otros autores por Elias
otaz en su libro titulado Estado de Derecho y Sociedad De 
mocracia, ?a. ed. Cuadernos para el D16logo 517 Madrid, -
1979, p. 22. El autor destaca que "las limitaciones reci
procas de poder se amparan, esencialmente, en criterios -
~tico-religiosoa y sociales que en criterios estrictamen
te jurtdicos. Por lo tanto no ae puede hablar de un Estado 
de Derecho en la Edad Media". 
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tas y responsabilidad por su ejercicio•.< 65 l 

Loe limites del poder absoluto del monarca, exento -

del deber de cumplir el Derecho, ae circunscribían fundamenta! 

mente, y de acuerdo a su educaci6n cristiana, a la obediencia-

y respeto a la Ley Divina, al Derecho Natural, y al Derecho de 

gentea; de lo contrario el soberano dejarta de ser un buen rey 

cristiano y se convertirla en un tirano.(GG) 

Este poder absoluto prevaleciO hasta el siglo XIX, ya que 

con la Revolución Francesa desparece: al tiempo que se produce 

el paso de jusnaturalismo r'acionaliata de los si9los XVII y -

XVIII al positivismo liberal del siglo XIX. 

IIX.2. El Estado Liberal. 

Con el paso del juanaturaliamo racional al positivi~ 

mo liberal, podemos decir que nace el Estado liberal y que, con 

61, ae alcanza el imperio de la ley positiva, propio del Esta

do de OeC'echo .. 

En efecto, en el Estado de Derecho, se recogen loa d~ 

(65)- ét;. To~.§s Y -Va lente Francisco, Manual de Historia del De 
recho EspañoL Ed. Tecnos, Madrid, 1979, p. 292 .. Afirma -
este autor que la figura del rey fue sostenida por ~uan II, 
y se gene~aliz6 en el siglo XVII~ el absolutismo desemboc~ 
ba en la divinizaci6n del monarca, puesto que tambi~n lla
maban al rey los derechos civiles, canónicos Y reales: -
"Dios en la tierra, y quien menospreciaba al rey, menospc~ 
ciaba a Dios". 

(66) Idem, p. 287. 
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rechos y libertades del hombre: por ello, la Ley ser~ un pro -

dueto de la Soberanía, y no una decisi6n personal de un monar

ca absoluto, de un dictador. Luego entonces, como hace notar -

Lucas Verda(G?) "el Estado de Derecho es el Estado racional --

que ha surgido, tras lenta evoluci6n, rebasando las cuatro es-

pecies anteriores: El Estado patriarcal, el patrimonial, el 

teocr4tico y el desp6tico." Por consiguiente, podemos decir 

que el concepto de Estado de Derecho se vincula en su origen y 

desarrollo al Estado Liberal, mediante la Oeclaraci6n de los -

Derechos del Hombre y del Ciudadano se recogen efectivamente,-

de un lado, los principios de la Ilustraci6n, y de otro, la --

ideologta de la burguesta. 

As! pues, el Estado de Derecho significa la sujeci6n 

de los poderes del príncipe a la Ley, de donde ésta, equivale-

a primacta del Parlamento o del cuerpo representativo oobre el 

príncipe, e incluso algunos autores han llegado a identificar-

la primacta de la Ley como la primacta del poder legislativo -

más que como la primacía de la norma general. <5 e) 

Ahora bien, en base a las ideas anteriores, podemos-

(67) Cfr. Lucas VerdGa, Pablo. Estado Liberad! de Derecho y Es 
tado Social de Derecho. Acta salmantina, Salamanca, 1955, 
p. 14. 

(68) Cfr. Villar Palasi, Jos6 Luis. Derecho administrativos, In 
troducci6n y Teoría de las normas, Tomo r, Universidad de 
Madrid, Facultad de Derecho, Madrid, 1968, p. 143. 
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señalar que el Estado de Derecho aparece vinculado a concepci2 

nes politico-sociales de carácter personaliata, pues aus obje

tivos primordiales son, a nuestro entender, la necesidad de -

que los derechos humanos se concreten y se hagan efectivos a -

través de la protecciOn formalizada e institucionalizada en el 

ordenamiento juridico positivo, así como el deseo de que meca

nismos eocio-econ6micos se dirijan a logra~ la realizaci6n e -

fectiva de esos derechos. A pesar de ello, no debemos olvidar

que lae contradicciones entr~ el sistema económico realmente -

operante y las declaraciones de derechos han sido frecuentes -

en 1a historia, lo que no ha impedido la protecci6n jur1dica 

de estos derechos. 

Bajo este orden de ideas, podernos establecer que el Esta

do Liberal se encuentra indiactJtiblemente vinculado al Eatado

de Derecho, y al cual corresponde el sistema de cconomta cono

cida bajo el nombre de sistema de libre ~mpreaa. 

3.2.1. El sistema de libre empresa~ 

El sistema de libre empresa se relaciona con la evo

luci6n del sistema de economia libre o de mercado, cuyo origen 

y desarrollo aparece cuando el hombre produce, para posterior

mente llevar su producto al mercado con el prop6sito de satis

facer las neccsidade~ O~ fste, madi~nte el int~rr.Amhio de pro

ductos, en un régimen de competencia: de tal manera que, el t~ 
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jedar tendr& que vender tela para comprar comida, botas, abri-

go, combustible, y dem~s; el panadero, tendr~ que vender pan:

el doctor, medicina: el herrero, herraduras, y el zapatero, b~ 

tas. Cada uno para satisfacer sus propias necesidades. Habr~ -

de ser una sociedad basada en la divisi6n del trabajo, pero s~ 

rS una sociedad de individuos perfectamente libres, iguales o-

independientes los productores, los vendedores y los comprado

res. (Gg) 

Bajo este orden de ideas, podemos ubicar aqut el or! 

gen de la actividad económica, entendida como "la acci6n me -

diante la cual el hombre busca producir bienes y servicios pa

ra satisfacer .'5us necesidades .. " (?O) Por consiguiente, inmedi.!, 

tamente que una economra de libre cambio aparece bajo las con

diciones de una competencia perfecta, surge la necesidad de e~ 

plicar las medidas o razones por las que las mercancras deben

cambiarse. Ahora bien, si a los productores de grano~, zapatos, 

jab6n, clavos, sillas y todo lo demás se les otorgaba el dere

cho de intercambiar libremente sus productos, la pregunta obl! 

gada es la siguiente: ¿Cu~nto grano podr!a y deberta cambiarse 

por una bolsa de clavos? ¿Cuántos pares de zapatos por una mesa? 

(69) Roll, Etic, Historla de las Doctrinas Econ6micas, Trad. -
Cast., Ed.Cultura Econ6mica, México, Buenos Aires, 1955,
p. 24. 

(70) Pazos de la Torre, Luis, Ciencias y Teorra Econ6mica, Sa. 
Ed. Diana, México, 1979, p. 16. 
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y ast sucesivamente. Se pens6 que "una sociedad constituida -

por competidores perfectos darta a cada hombre no lo que real-

mente habta producido, sino por el contrario, su verdadero e -

quivalente en valor"(?l) 

En base a estos conceptos se desarrolla la teorta del 

valor-trabajo, fundamento del sistema de Marx,( 72 ) y a la vez

piedra angular del sistema capitalista, cuyos predecesores fu~ 

ron los fisi6cratas y sus adalides: Adam Smith y David Ricardo(?J) 

Los tres siglos comprendidos entre la Edad Media y la 

aparici6n de la "Riqueza de las Naciones"< 74 lsirven de marco de 

referencia para el desarrollo del sistema precl~9ico de la eco-

nom:{a pol!tica. 

(71) Cfr. Roll, Eric, Op. cit.- p. 25. 

(72) Véase al respecto Marx, Carlos y Federico Engels. "Gloaa
Marg inalea al Programa del Partido Obrero Alem6n"; as! co 
mo, "El papel del trabajo en la tranaformaci6n del Mono = 
en Hombre", en: Obras Eacoaidaa, T .. III. loa .. Ed. Progre
so, URSS, 1974, pp .. 9-6·/ .. 

(73) Adam Smith, asf como David Ricardo y los fisi6cratas abor 
dan directamente el problema en la formaci6n del precio,= 
y al respecto aquel autor indica: "As1 como el precio o -
valor en cambio de cada mercancta en particular, y tomada 
separadamente, se resuelve en una o en otra de estas tres 
partes o bien en todas ellas, de igu~l suerte el de todas 
las mercanctas que componen el valor anual del producto de 
cada naci6n1 en su conjunto, se reduce necesariamente a -
~aas tres porciones (precio, valor, mercancta) y se distri 
huye entre los diferentes habitantes del pats como sala -
ríos de su trabajo, beneficios de su capital o renta de -
su tierra". Véase Smith Adam .. Investigaci6n sobre la natu 
raleza causas de las ri uezas de las naciones. Fondo de 
cultura Econ6mica, Méx co, 19581 p. XV. 

(74) Idem, p. 3 y ss. 
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Ahora bien, la Economia Polltica Clásica puede divi

dirse para su estudio en dos partes: la primera, es un claro -

reflejo del nacimiento del capitalismo comercial, y generalm -

mente se le conoce como "mercantilismo": la segunda, se rela -

clona con la expansi6n del capital industrial a fines del si -

glo XVII y principios del XVIII: incluso, se ha llegado a ind.!. 

car que a la segunda parte corresponden los verdaderos fundad~ 

res de la ciencia de la Econom!a Pol!tica.< 75 > 

Bajo este orden de ideas, podemos decir que los fe -

n6menos que dieron origen al nacimiento del capitalismo en su-

primeera fase, es decir al mercantilismo, se presentan con el-

surgimiento de los Estados Nacionales, los cuales destruyeron-

tanto el particularismo de la sociedad feudal como el univers~ 

lismo del poder espiritual de la Iglesia, lo que di6 por resu! 

tado un interés mayor por la riqueza y la aceleraci6n de la a~ 

tividad econ6mica. Ea as! como en Inglaterra podemos observar-

con mayor claridad el desarrollo del sistema capitalista; al -

grado de permitirme indicar que el crecimiento del comercio ª.!. 

terior destruy6 la agricultura de consumo, obligándola cada 

vez mSs a acudir al mercado: dicho crecimiento aceler6 la acu-

mulaci6n del capital comercial. 

(75) Cfr. Roll, Eric, op. cit., Supra nota 7, p. 57 



46 

Si bien es cierto, segGn afirmaci6n sostenida por -

Eric Roll(?G) que en la etapa del mercantilismo (siglos XIV, -

xv, XVI y principios del XVII), el capitalista mercader domina 

en forma absoluta el proceso productivo, también lo es que di-

cho mercader requiere y solicita un Estado lo bastante fuerte-

para proteger sus intereses comerciales, al mismo tiempo que -

destruir los obstáculos que impedian la expansi6n del comercioª 

Asi, desde nuestro particular punto de vista, la protecci6n --

del capital, al correr de los años, no se convirti6 en una ca-

racter1stica indispensable del capitalismo cuando éste alcanz6 

su plenitud. 

Ahora bien, en el transcurso del siglo XVII surge el 

capitalismo industrial, lo cual produjo una rivalidad entre 

los métodos de producci6n; su esencia radicaba en que no se 

oponia al monopolio en general; a nuestro modo de ver, se opo

nra solamente a los monopolios que favorecian a los capitalie-

tas mercaderes: es decir, al acaparamiento que se ejercta so -

bre la distribuci6n de productos, más no sobre ~ producci6n de 

articulas. 

Luego entonces, el auge que se obtiene con dicho si~ 

tema se puede observar, en forma clara, con el considerable a_}! 

mento de la producci6n fabril pesada, que acarre6 el incremen-

(76) !de, pp. 57-56 
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to de la industria ligera, la cual produjo articules de consu

mo. Asimismo, según la opini6n de Fritz Sternberg.C??) "fue n~ 

cesarlo el transcurso de varios siglos para que el desarrollo-

del capitalismo llegara a una etapa en que un diez por ciento-

de la poblaci6n mundial produjera con este sistema". M&s aan,-

durante los dos tercios del siguiente siglo, aproximadamente -

desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial,-

el capitalismo se convirti6 en la forma predominante de produ~ 

ci6n, no s6lo en un pata (Inglaterra), sino en el mundo entero, 

de tal modo que del veinticinco al treinta por ciento de la P2 

blaci6n mundial produjo de .acuerdo con este sistema. 

Sin duda alguna la evoluci6n del capitalismo, y en espe -

cial en su etapa por la que actualmente atraviesa, nos permite 

afirmar de acuerdo con Barrera Graf,< 79 > que la economta actual 

en los parses capitalistas es una economta de empresas. Ast, -

fen6menoe actuales como son: el agrupamiento y la concentra --

ci6n de sociedades: las actividades de transnacionales e inteE 

nacionales: los monopolios, de hecho y de derecho, públicos y-

(77) Cfr. Sternber, Fritz, ¿Capitalismo o Socialismo? Trad. cast. 
Ed. de Cultura Econ6mica, México, Buenos Aires, 1954, p. 9 

(78) Barrera Graf, Jorge. Empresa. Necesidad de su reglamenta -
ci6n legal. Ponencia presentada en septiembre de 1984 en
el curso de actualización del Derecho Mercantil en el Ins 
tituto de Investigaciones Jurtdicas, publicaci6n en Pren= 
sa. 
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privados: la oferta y el acopio de mercancias; los negocios bu~ 

sátiles, la preataci6n de servicios de toda !ndole se desarro-

llan y llevan a cabo, exclusivamente, por empresas pOblicas, -

mixtas y privadas. 

De ahi que el mismo autor considere a la empresa ca-

pitalista como: "aqu~l organismo econOmico-jurtdico que existe 

en el sistema que nos rige, nace y se desarrolla en un r~gimen 

de libertad de comercio, es decir, en un sistema de libre em -

presa y de libre competencia, el cual supone, por un lado, el-

reconocimiento y la protccci6n de ln iniciativa individual en-

el ejercicio de la actividad comercial, y por otro que el Est~ 

do dé un trato igual, dé una identica oportunidad a todos los-

hombres para concurrir al mercado, para atraer a la clientela

y para imponerse a los competidores"( 79 > 

De lo anterior desprendemos que en un sistema de ec~ 

nomta de mercado la respuesta al qué producir, es solucionada

por los miembros de la sociedad mediante la ley de la oferta y 

la demanda: supuestamente, se sabe qu6 es lo que la gente nec! 

sita o cree necesitar (aegOn sus exigencias y deseos) y desde-

mi punto de vista, opino que se abre la posibilidad de crear -

necesidades, m§s que satisfacer las existentes. 

(79) Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil, Vol. I 
Porrúa, México, 1957, p. 393. 
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Al sistema de mercado también se le conoce como sis-

tema de libre empresa, sistema de precios, sistema social de -

mercado o capitalismo. Destacan como caracterrstica de este --

sistema: a) la propiedad privada de los medios de producci6n:

b) la libre competencia del mercado: e) la planificaci6n indi

vidual: d) se da el predominio del interés individual o de em-

presa: e) los precios son fijados por la ley de la oferta y la 

demanda: f) el lucro se considera el principal incentivo de la 

producci6n: g} se consolida un sistema monetario.< 80 > 

Finalmente, cabe desta_car que el que no se sujeta y resp.! 

ta las reglas del mercado, puede llegar a ser exclutño. La co~ 

currencia perfecta carece de fuerza en el mercado y supone: --

primero, un gran nfimero de concurrentes incapaces de influir -

sobre los predios; segundo, la homogeneidad de los productos,-

y como tercer punto, consecuencia de los anteriores, la movil! 

dad de los factores de la producion.{Bl) 

Bajo este orden de cosas, y para concluir este apartado,

considero necesario señalar que en el sistema capitalista exi~ 

ten dos aspectos esenciales, que pueden someterse a critica: -

(80) Cfr. Pazos de la Torre Luis. Op. cit., Supra, nota 8, PP• 
281-782. 

(81) Cfr. Gir6n Tena, Jos€. Apuntes de DErecho Mercantil, (la
Empresa) Univeersidad Complutense. Artes Gráficas Benzal: 
Madrid, 1979-80, p. 99 
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el individualismo y el abstencionismo estatal. En efecto, ante 

la ineficacia del liberalismo clásico, considerado como siete-

ma incapaz de resolver los dificiles complejos problemas de la 

sociedad industrial moderna, se plantean tanto a nivel de la -

expansi6n y del desarrollo econ6micos, como a nivel de la actJ:. 

vidad del poder ejecutivo: una serie de hechos y problemas (s~ 

ciedad de consumo, desarrollo tecnol6gico, planificación de C.!_ 

r6cter capitalista, cultura de masas}, que no encuentran solu

ci6n a través de los instrumentos clAsicos del Estado liberal. 

Por consiguiente y frente a todo lo anteri~r, se produce una -

evoluciOn reflejada en el paso del Estado liberal de Derecho -

al Estado social de Derecho. 

3.3. El Botado Social de Derecho. 

Lo caracteristico del Estado Social de Derecho es el 

prop6sito de coordinar en un mismo sistema dos elementos: uno, 

el capitalismo como forma de producción y otro, la consecuci6n 

de un bienestar social general; amboa objetivos configuran los 

elementos priscol6gico e ideol6gico, en que se basa el neocap! 

talismo tipico de Welfare State, o sea del Estado de Derecho. 

El Estado Social de Derecho, como señala Elias D1az,(82) 

(82) Cfr. Op. Cit. Supra nota 2 p. 106, afirma el autor D1az ~ 
lías que "lo caracteristico del Welfare State, se resume
en un predominio de la administración sobre la Politica;
ea decir, un predominio de la Técnica sobre la tdeologia, 
la T~cnicd, administración, desarrollo y bienestar se CO.!!, 
aideran los puntos de partida y objetivoe a alcanzar en -
esta clase de Estado". 
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se caracteriza por ser un Estado administrador, en el cual pr~ 

valece el poder ejecutivo, que llega inclusive a legislar, y -

en el que Welfare State (o Estado de bienestar) constituye el

objetivo fundamental del mismo. Por consiguiente, este objeti-

vo de bienestar relacionado con el objetivo del desarrollo ec~ 

n6mico, conforman la base en que se asienta la acción de la -

técnica y de la burocracia en el marco de las sociedades mode~ 

nas industriales y que es realmente, lo que caracteriza al ac-

tual Estado mexicano. 

El Estado Social de DErecho {Welfare State) quiere -

apoyarse en una prioridad de la técnica. Se sostiene que es, -

precisamente, ªel progreso tecnol6gico el que puede conducir a 

la socializaci6n, democratizaci6n y nivelaci6n aocio-econ6mica, 

por las cuales inutilmente habian suspirado las antiguas ideo

logiaa•. <03> 

De lo anterior desprendemos que mediante la t~cnica se bu~ 

car& el bienestar social; a decir de Tierno Galv&sn,CB4 ) un n! 

vel de consumo suficiente para que la conciencia de clase no -

(83) ta biliografía que versa sobre este tema es muy abundante 
cfr. por citar algunas obras, las de Georges Friedmann, -
se t Estudes sur l'Homme et la techni ue, Paria, Ed. Gon
thier B bliotheque Med ations , 1966: Georges Elgozy,- -
automation et humanisme, París, Ed. Calmann, 1968. 

(84) Cfr. Tierno Galv§n Enrique. Acotaciones a la historia de
la cultura occidental en la Edad Moderna, Ed. Tecnos1 Ma
drid, 1964, pp. 318 y 319. 
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eea una conciencia deformada. El 6mbito del bienestar exige que 

aquello que se entiende como necesidades primarias y secunda -

rias queden cubiertas para todos con un mismo tndice de ef ica-

cia. De acuerdo con lo expresado por el autor, podemos consid~ 

rar que el t~rmino "bienestar", implica la posibilidad de que-

todos tengan, en un momento dado, refrigerador, lavadora, co -

che, etc.: al mismo tiempo, consideramos que el modelo del Wel 

fare state, no produce una sociedad suficientemente nivelada,-

es decir, una sociedad plenamente democrática. 

Ahora bien, desde otro perspectiva, preferenten1ente

humanista y ~tica, Luis Aranguren,(SS) critica al Estado de -

bienestar, p~esto que econ6micamente supone y significa, desde 

su punto de vista, la culminaci6n del capitalismo: y Onicamente 

•puede ser aplicable a aquelloo países con economía madura, es 

decir de plena producci6n y pleno empleo•. 

Luego entonces, mediante el establecimiento del Welfa 

~se persigue la implantaci6n de un alto nivel de vida

que serta casi imposible generalizar, ya que en mi opini6n y c~ 

mo se vi6 anteriormente- dicho Estado supone una economía ple-

namente desarrollada en cuanto a la producci6n y el empleo. Sin 

(85} Aranguren L. José Luis. Etica y Politica. Ed. Guadarrama, 
Madrid, 1963, pp. 293 y 29~. 
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embargo, estos objetivos podrian llegar a cristalizarse en un-

estado fuertemente intervencionista y planificador, que preci-

se de un aparato organizativo burocrStico de extensi6n y com -

plejid~d considerable que originaria un Estado Social de Dere

cho, un Estado decididamente intervencionista, un Estado acti-

vo tanto en el plano econ6mico como en el politice y social. 

3.3.1. Sistema de Bconom!a Centralmente Planificada. 

La actividad estatal en los sistemas socialistas, o-

de economta centralmente pl~nificada, busca superar la organi

zaci6n an!rquica de la producci6n capitalista dominada por el-

mercado y la consecuci6n del beneficio de tal manera que el a-

parata productivo sea totalmente pGblico, y la actividad econ~ 

mica se realice a través de las empresas estatales. 

La base del sistema socinlista se encuentra en las -

ideas de Carlos ~arx, quien ae manifestó en contra de la pro -

piedad privada capitalista, cuya base es la explotaci6n de la-

fuerza de trabajo ajena, aunque formalmente libre. 
(86) 

(86) 

En efecto, al analizar el pensamienco marxista ~ 

Véase Marx, Carlos y Engels Federico en: "El capital, ca
pitulo XXIV La llamada acumulaci6n originaria-, en: ~ 
Escogidas, T. I!, lOa. Ed. PL·ogrcso1 UftSS, 1974, PP• 149-
150 
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Timbergen, (S?) destaca que sin duda alguna, "Carlos Marx bus--

c6 implementar un sistema de planificaci6n econ6mica central,

de tal manera que pronostic6 que las empresas serian cada vez-

mayores y que, finalmente, la comunidad se haria cargo de las-

mismas y operarían como si se tratase de una gran empresa." 

Dicha implementación en las empresas estatales de --

los sistemas socialistas ha permitido reforzar a la direcci6n-

inmediata, es decir, la dirección administrat.iva técnica de --

las mismas, a través de su aubordinact6n a un plan econ6mico -

general. ( 88 ) 

Ahora bien, el plan o proyecto considerado como eje

central de la planificaci6n, deriva de dos fuentes principales, 

a saber: l. la planificaci6n comunista; y 2) la macro-planifi-

caci6n de occidente. La primera, se llevb a cabo para dirigir-

en detalle los procesos productivos de todo un pata, aprovecha~ 

do la ventaja de un aparato productivo totalmente pQblico; mie~ 

tras que la planificación macroecon6mica de Occidente tuvo un-

origen muy distinto, el deseo de comprender el funcionamientv-

(87) cfr. Timbergen, Jean. Planificaci6n CEntral. Ed. Aguilar, 
Madrid, 1968, p. 4. 

(88) Cfr. Pashukania, E. La Teorta General del Derecho y el Mac
xismo, Trad. cast., Ed. Gr1jalvo, M€xico, 1976, p. 132. 
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de la economia en su conjunto. (sg} 

Por lo tanto, si nosotros concebimos al plan o pro -

yecto como la primera fase de toda planificaci6n, es necesario 

tener un concepto del mismo, y de acuerdo con Charles Bcttclheim 

<
9

ol el plan econ6mico es"el conjunto de disposiciones tomadas 

con vista a la ejecución de un proyecto que intereaa a una ac

tividad econ6mica". El mismo autor afirma que 1 puede haber pl~ 

nea de producción, de repartición, de distribuci6n, planes de-

inversi6n y planea parciales: pero en el verdadero sentido de-

la palabra, "plan económico" es aqu61 que interesa al conjunto 

de la vida económica, o al conjunto de la actividad de una un! 

dad econ6mica, o de un Estado. 

Luego entonces, debemos resaltar que en todo proceso 

de planificaci6n, es indispensable que exista una adaptación -

de la producción a las necesidades, y por tanto, al consumo 

previsto: 16gicamente, todo esto dentro del plan económico, 

(B9) Jan Rimbergan, Dp. cit., supra nota 25, p. 7. Sostiene que 
las facetas características de la tarea a~ planificaci6n, 
en cualquier sistema, son las tres siguientes: "a) un plan, 
siempre, se refiere al futuro, es decir requiere mirar ha 
cia adelante, b) se basa sobre un nµmero de objetivos, -~ 
que han de especificarse para llevar adelante el proceso-
de planificaciofi, e) todo plan requiere una coordinaci6n
de que se alcance los objetivos. El plan o proyecto tiene 
prioridad sobre cualquier cosa o situación". 

(90) Véase Bettelheim, Charles, Problemas Teóricos y PrActicos 
de la Planificaci6n, 2a. Edic. Trad. Cast. Ed. Tecnos, M~ 
drid, 1971, p. 40 
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considerado la base, dentro y punto de partida de toda planif ! 

caci6n, entendida lista como: "la acci6n del Estado sobre el º.E 

den aocioecon6mico.•< 9I) De donde nosotros podemos afirmar que 

aquí se llega a hablar de una intervenci6n estatal rotunda, en 

cualquier campo. 

Por otra parte, ~,C92 > afirma que la planifi

caci6n -en el sentido comunista- es la forma en que el Estado

hace efectiva la idea de un dominio colectivo de los medios de 

producci6n. 

Bajo este orden de ideas destacamos que el régimen aovi6-

tico se caracteriza por la estatizaci6n o socializaci6n de los 

medios de producci6n; al grado tal de hablarse de una planifi

caci6n integral que se pcesenta cuando "el Estado acto.a como •· 

un empresario, a la cabeza de una empresa Onica."< 93 > 

(91) 

(92) 

(93) 

S§nchez Agesta, Luis. La Antitesis del desarrollo constitu 
ci6n, planificaci6n. Gr~ficaa Espe]01 Madrid, 1979, p. 52 
Cfr. G.A. Wetter y w. Leonhard: La ideologta Soviética, Trad. 
Esp. Herder, Progreso Publishers, Moscow, 1964. 
Bettelheim, Charles. Planification et croissance accelére6 
Parta, 1973, pp. 11 y 22. Este autor afirma que trae candi 
clones son esenciales en todo sistema social, a saber: "1-
no existen trabajadores que gocen de un poder econ6mico, y 
por consiguiente se da la existencia de una estructura so
cial sin clases. 2) La posesi6n por la sociedad de los prin 
cipales medios de producci6n y de cambio, en el sentido de
que se encuentren en manos de la colectividad lo que se d~ 
nomina, "las alturas dominantes" de la economta: la gran -
industria, las minas, los grandes medios de transporte, -
las grandes empresas comerciales, el comercio exterior, la 
banca·y·los seguros. 3) La existencia de una estructura -
institucional que permita a los trabajadores participar -
activamente en la elaboraci6n y en la realizaci6n del - -
plan". 
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Sin duda alguna, el sistema econ6mico del socialismo 

marxista pretende la estatizaci6n de la Economta y la total a

bolici6n de la empresa privada. La economta se encuentra planl 

ficada por el Estado, quien suprime las leyes del mercado li -

bre: es decir, "en su forma m~s extensa concentra en el Estado 

la propiedad de las empresas•.C 94 > 

En un principio, la planificaci6n correspondi6 s6lo

a los paises socialistas, pero en la actualidad se ha extendido 

a la mayor parte de loa patees capitalistas, bajo e1 rubro de

planificaci6n indicativa considerada como aquella en la que el 

sector pGblico y el privado trabajan de coman acuerdo: as!, 

mientras el primero establece las grandes lineas de su actua -

ci6n, el segundo adecGa su actividad productora a los objetivos 

generales fijados por el Gobierno.< 95 1. 

En resumen, la radical transformaci6n de 1as relacio-

(94) Cfr. Santos Briz, Jaime. El Derecho Econ6mico concepto, ca 
ractertsticas, contenido, en: Informaci6n Juridica, No. 3Tl, 
octubre-diciembre 1971, Madrid, p. la. 

(95) Robson William Alexander. La planificaci6n Economica Salvat 
editores. Barcelona, 1978, pp. 9 y 12. El autor seffala que
en base al tiempo de duraci6n comprendido en un plan, se -
puede hacer la siguiente clasificaci6n: "a) Planes a corto
~(anuales), los cuales se centran en torno a cuestiones 
de equilibrio coyuntural, de ahi su car6cter transitorio de 
revisi6n y de correcci6n. 2) Planes a medio plazo {de cuatro 
a siete años). Estos se refieren ordinariamente a los estu-
dios y las tareas de planificaci6n. 3) PLanes a largo plazo 
plazo (de quince a veinte años). Contemplan las grandes ·op
ciones de desarrollo de una economta y por lo tanto, la po
sible transformaci6n de las estructuras y la tecnologta." 
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nea de producci6n, base del socialismo se encuentra dirigida a 

lograr la instauraci6n de una sociedad en la cual se logre la

incorporaci6n y participaci6n real de todos los hombres, espe

cialmente aquellas clases sociales que vivtan sometidas al ca

pital. El objetivo y la justificaci6n del socialismo vienen d.!_ 

dos en funci6n de la instauraci6n de una sociedad realmente d~ 

mocr~tica. 

Bajo este orden de ideas, el Estado democrático de D~ 

recho tendrta que ser hoy un Estado de estructura econ6mica e~ 

cialista, necesaria para la constituci6n actual de una verdad~ 

ra democracia. Por otra parte, el neocapitalismo con su famoso 

Estado de bienestar (al cual ya hicimos referencia), se apoya-

sobre todo en una economia y una sociedad de consumo, que no -

logra, ni supera "la enajenaci6n de las masas",< 95 > ni frenar

"la desigualdad social, sobre todo a nivel internacional"C 97 l_ 

Por todo lo anterior, en nuestra opini6n el Estado Social de -

(96) 

(97) 

cala 

Véase Camacho Merce1ini, su articulo sobre Economia de -
consumo, enajenaci6n y perspectiva del sindicaliamo,en -
"Cuadernos para el Di6logo, No. 32, mayo 1966, Barcelona
P• 19 y as. 
Tal afirmaci6n ha sido sostenida por Diez-Alegria Joaé,

en su libro Actitudes cristianas ante los problemas socia 
les. Ed. Estela, Barcelona, 1963, p. 11. Según el autor,
para otros paises más desarrollados tanto econ6mica como
aocialmente, el problema se plantea, por lo general, a e~ 
internacional. Son paises, aei'iala, 11 cuyos barrios se ubi
can a miles de kil6metros de distancia, en vez de rodear
las ciudades, como ocurre entre nosotros". Por conaiguien 
te, el problema de la democracia debe plantearse hoy en = 
efecto, a escala universal. 
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Derecho es un Estado insuficientemente democrático, puesto que 

la 'lJ:emocracia popular" solamente se configura en el sistema j~ 

rtdico, que requiere, cada vez m~s, una institucionalizaci6n j~ 

rtdica que permita realizar todas las posibilidades y dimensi~ 

nes del hombre real. 

Para concluir este apartado, en forma comparativa pu~ 

den esquematizarse la planificaci6n imperativa y la indicativa 

de la manera siguiente: (véase infra el siguiente cuadro). El

presente esquema establece las zonas de influencia con rela -

ci6n a las dos clases de planes econ6micos, en ellos, las fle

chas continuas sefaalan la interacci6n de las fuerzas del mere~ 

do, y las discontinuas, la acci6n de la planificaci6n sobre la 

economfa: 

3.4.La intervenci6n del Bstado Mexicano en materia econ6mica. 

A fin de abordar el tema cabe recordar que universa! 

mente existen cuatro etapas en cuanto al grado de intervenci6n 

del Estado en la econom1a; a saber: l. La época absolutista en 

la que pr&cticamente el Estado no interviene. 2. La época del

Estado Liberal, en la cual las empresas son aún pequeñas y pu~ 

· den someterse al juego de la libre competencia sin necesidad -

de la intervenci6n del Estado. 3. El momento en que el Estado 

tiene que intervenir, no para imponer la ley sino para evitar

la ruina de las pequeñas empresas, aunque todav1a en plazo pa-
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CLASBS Dll PLAllBS BCO.OIUCOS. ( 96 ) 

!'ijact6n de 
pi:ecioe .. 

Poblaci6n consumo 

PLAllIPICACIOR IRPllRATIVA. 
1 
1 
1 ¡ Fijaci6n de 

Deteeminacrlon de rendi- salarios· 
miento, mat.ria prima,-

tecnolo9fa e tnve~ 
siones .. 

1 
1 
1 

1 Dietribuci6n 
f de rentas. Poblac16n .. 
1 
1 

Empresas ~el sector 
socializado 

Sector cooperativo 
Sector artesano 
Sector capitalista 

PLAllIPICACIOR IJIDICATIVA. 
1 

Po1:11aci6n d1 previaionee 
r obj<lthoe. 

1 
1 
1 

mercado. 

Sectoc- pGblico 
1 
1 
1 
1 

Seccor Privado. 

1 

r•gimen de presupuestos ~~~-'~~~- rligimen de economta 

del aector pGblico. de1 mercado .. 

(99) Eate esquema fue tomado del libro que correaponde a la Co 
lecci6n Salvat editores; titulado ta Planeaci6n Econ6aica 
op. cit., supra, nota 33 p. 62 .. 
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ra aliviar los sfntomas que puedan conducir a una crisis: y 4. 

El Estado que interviene para impedir la serie de desajustes-

que de continuar llevarian a la economia al caos, situaci6n -

que desemboca fatalmente en la planificaci6~< 99 > 

De acuerdo con lo anterior la intervención del Esta-

do en materia econOmica, se puede reducir a cualquiera de es -

tas tres formas:"a) Estímulo y fomento de la iniciativa priva

da; b) Presi6n sobre la sociedad para imprimir un determinado-

sentido a sus actividades: y e) Prestaciones y servicios que,-

a su vez, se ramifican en instituciones jurídicas, servicios -

pGblicos, servicios uti-univerai, servicios econ6micos y bie -

nea de dominio pGblico 11 (lOO) 

Bajo este orden de ideas debe distinguirse entre! A. 

Intervencionismo, con las caractertsticas de complejidad, vo--

luntariedad y asiatematizaci6n, B. Dirigismo con las notas de

organicidad, sistematicidad y coordinaci6n de fines y c. Plan.!_ 

ficaci6n, forma m!xima en cuanto al volumen de ingerencia, pe

ro también de sistematizaci6n de esta ingerencia(lOl) Por con-

(99)Véase para mayor amplitud del tema a Mamnheim, M. Libertad, 
Poder y Planificaci6n democr~tica. Trad. cast., Ed. Fondo 
de Cultura Econ6mica, Buenos Aires, 1953, p. 413. También 
Cfr. otaz Eltas, su arttculo sobre Ejecutivo fuerte y eje 
cutivo incontrolado, en: Cuadernos para el· Di."ilogo, nfime= 
ros 35-36, Madrid, agosto-septiembre 1966. 

(100) Cfr. Serrano Guirado. El derecho administrativo econ6mi
co. Tomo I, 2a. Ed. Zaragoza, Madrid, 1965, pp. 24 y 25. 

(101)-Yéase para mayor amplitud del tema a Serrano Guirado, El 
Derecho administrativo econ6mico. Lecci6n magistral para
laa oposiciones a c~tedra de Derecho Administrativo cele
bradas en Madrid, Julio de 1963, Ed. Multicopiada, Madrid, 
1963' p. 3 
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consiguiente, se puede señalar que es posible, y de hecho se da 

una evoluci6n que va desde la intervenci6n contingente y sist~ 

mática, hasta una planif icaci6n de la economia ordenada jur!d! 

camente. 

Ahora bien, la intervenci6n de la actividad polttica 

en la vida econ6mica es una tendencia creciente de loa Oltimos 

cien años, cuya historia podria reconstruirse, de acuerdo con

las palabt"as de Sánchez Aqesta,Cl0 2 ) en que "nuestros bisabue-

los la llamaron graciosamente fomento, nuestros abuelos, pro -

teccionismo, nuestros padres, con un t~rmino que no vela un --

sentimiento de recelo o desconfianza, la apellidaron interven-

cionismo econ6mico y finalmente, la planif icaci6n que es el Ul 
timo eslab6n de esta cadena." 

Luego entonces, la noci6n intervenci6n es sin duda -

alguna, "una noci6n genérica que abarca toda la actuaci6n est~ 

tal en la economia y en forma alguna un concepto espectfico"(lOJ) 

(102) Cfr. S6nchez Agesta, Luis, Planificación econ6mica y régl 
men polttico, en: Revista de Administraci6n PGblica, No.-
3, Madrid, 1950, p. 31. 

(103) Véase Baena del Alcazar, Mariano. Régimen Juridico de la 
Intervención Administrativa en la Econom1a. Tecnos, Madrid, 
1966, p. 37. El concepto especifico, anota el autor, se -
da en relación a cada uno de los poderes en particular: ast 
la intervenci6n del Estado en la Economia puede ejecutar
se a través de los tres poderes, en donde el judicial es
casi inoperante para estos efectos. 
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En nuestros di as la intervenci6n constituye un hecho pol!tico-

que responde a una necesidad real: de forma tal que cuando la-

economra capitalista no logra satisfacer lae necesidades, las-

quejas del consumidor, llegan a ascender hasta el legislador -

que se ve obligado a dirigir la economia. a organizar la pro -

ducci6n y el reparto, y a establecer un orden econOmico que no 

pueda ser, en ningOn momento, perturbado por acuerdo de parti

culares. (l04 l De tal manera, con la intervenci6n del Estado se 

afirma que el sistema de economía privada ha dejado desde hace 

mucho tiempo de existir para set" reemplC"lzado por un sistema de 

economta mista {al lado, par ~upueDto, del sistema de la econ~ 

mta socialista}, sistema en el que la economía no estaria dom.!. 

nada por el Estado, peC'o que tampoco eot.ada constituido poC' -

"un sistema de empresas pC'ivadas competitivaa totalmente inco~ 

(104) Véase Ripert, GeoC'ge. Aaoectos Juz::-idicos del capitalismo 
moderno. Tcad. caet., Ed. Bosch y cía Buenos Aires, 1950 

p:-44°Y220. En su libro el autor afirma que el interven
cionismo estatal puede llegar a considerarse como un in -
ten to de dirigir una economía, por- tanto, la expresi6n -
"economla diC'igida" h~ hecho fortuna r6pidamente y se le
ha llamado también dirigismo. El dirigismo puede enten -
deree de muchas maneC'as distintas, e incluso no se est~-
de acuecdo aceC'ca de su aparici6n y novedad .. Algunos auto 
C'es dicen que ha habido en todo tiempo una direcci6n de = -
la economfa otros se niegan a tomar en consideC'aci6n la.s
antiguas intervenciones del Estado y reconocen solamente
veinte años a la joven doctrina, pp .. 318 y 319. 
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troladaa. ( 1 º5 ) 

Bajo este orden de ideas debe aefialarse que el grado 

de intervenci6n del Estado, en un sistema de economra mixta,--

se presenta en forma variada segfin se trate del pala o de la -

crisis econ6mica, que con ella se busque enfrentar: as!, en 

México nuestra Carta Magna reconoce la participaci6n activa 

del Estado en el campo econ6mico puesto que plasma expresamen-

te, un capttulo econ6mico, integrado con las reformas y adici~ 

nea a los art!culos 25, 26, 27, 28 y 73 fracciones D-E-F: con-

las cuales se incorporan los términos de economta mixta, rect~ 

rla del Estado, sistema nacional de planificaci6n, fines econ~ 

micos del Estado, y democracia social: con la intervenci6n del 

Estado Mexicano en la actividad econOmica, se busca la equita-

tiva distribución de la riqueza, promover mediante una acci6n-

estatal deliberada, y especialmente, mediante la inversión pG-

blica o el fomento de la privada, la riqueza mayor que haga p~ 

sible la justicia. 

(105) Friedmann, w. The State and The Rule of Law in a mixed -
economy, Stevens and sons, London, 1971, pp. 2-24. El a~ 

tor indica que "todo sistema de economra mixta, se encue.!! 
tra caracterizado por la gran variedad de mezclas, pues -
se da una coexistencia de los poderes econ6micos tanto pG 
blico como privado. Al mismo tiempo el sistema nacionaliZa 
algunos sectores de la industria y llegan a interactuar la 
empresa pGblica y la privada, al competir en ciertas S -
reas de la economra. Pero un sistema de economra mixta -
significa, mucho m&s que, lo señalado anteriormente pues
engloba formas variadas, ya que emplea el poder del Esta
do para controlar y dirigir la economfa nacional. 
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En efecto, la incorporaci6n de los textos de los ar

t!culos 25 y 26 a la Constituci6n, vinculados con las reformas 

hechas al 27, 28 y 73 expresan el propósito de dar efectividad 

a los derechos sociales consagrados en nuestra carta Magna y,

con ello, realizar el verdadero Estado Social de Derecho; de -

tal manera que podría afirmarse que se trata de la creación de 

nuevos derechos sociales, promulgaci6n y perfeccionamiento de

los convenidos en nuestra Ley Fundamental. Para realizar sus -

objetivos el Estado Social actGa como un 6rgano productor, di~ 

tribuidor y planificador, en tal situaci6n nos encontramos 

frente a un Estado legislador: es decir un Estado que legiala

en materia econ6mica y, al mismo tiempo, frente a un Estado a~ 

ministrador, capaz de transformar la nacionalidad pol!tica en

racionalidad tanto administrativa como econ6mico-social. 

En resumen, considero que loa nuevos art!culos const! 

tucionales plasman, con claridad, un avance importante en la -

realizaci6n del Estado social de Derecho que, como corrector -

sustituto del Estado liberal-burgués, postulo como un verdade

ro precursor, el constituyente de 1917, en nuestra carta Magna, 

al proclamar los derechos sociales, y con los cuales se hace r~ 

ferencia a la corrección del individualismo clásico liberal: al 

mismo tiempo, con ellos se busca alcanzar los objetivos de ju~ 

ticia social y bienestar general que conforman nuestro actual

Estado. 



C l\ P I T U L O IV 
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4.Planteamiento General. 

Antes de abordar el tema, cabe recordar que, como lo

indicamoa en el capitulo anterior, el estado burgu6s de inspir~ 

ci6n individualista, liberal y constitucionalista, surge con u

na gran contradicci6n interna, reflejada en el hecho de que la

libertad que proclamara implicaba la libertad de la actividad -

econ6mica y ésta condujo a la desigualdad de loa individuos, 

vislumbrada, en forma clara, al final de la Revoluci6n Indus 

tria!. Se di6 entonces la explotaci6n del hombre por el hombre

sin que el Estado interviniera puesto que el "dejar hacer dejar 

pasar" era una libertad en beneficio del individuo. En efecto,

fue preciso que las fuerzas sociales se desataran, primordial -

mente el movimiento obrero, para que surgiera el pensamiento s2 

cial y se plasmara en los ordenamientos jurtdicos. 

Ahora bien, la crisis que a raiz de la primera guerra 

mundial sufre la humanidad exige al Estado un nuevo papel inteE 

vencionista que lo transforma de testigo mudo del proceso econ~ 

mico al de regulador y actor del mismo. Por consiguiente, el E~ 

tado tiene la responsabilidad de dirigir la economia mediante -

el fomento del ahorro, el consumo y la inversi6n: como gran co!!. 

aumidor es cimiento fundamental del gastor y en muchoa casos, -

empresario y administrador de los recursos de la Naci6n; de a -

qui que la ciencia econ6mica tradicional da un paso a una nueva 

etapa, en la cual el derecho constitucional se apunta hacia una 

concepci6n de la justicia social, reflejada en el ajuste de los 
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viejos textos legales de Occidente, con un nuevo orden econ6mi-

co, en el que el Estado tendr~ una participaci6n fundamental. 

4.1. Articulo 25 Constitucional. 

El modelo de economra diseñado por la Carta Fundamen-

tal, en el nuevo texto del articulo 25, otorga al Estado mexic~ 

no la funci6n rectora del proceso econ6mico, de manera tal que-

se ~edefine expl!citamente la funci6n rectora estatal, abocada, 

primordialmente, a lograr un desarrollo integral, a trav~s de -

una pol!tica econ6mica basada en el aistema de Planeaci6n Demo-

crática, a fin de conseguir el crecimiento de la economía, el -

reforzamiento de la independencia y la democratizaci6n social y 

econ6mica de la Naci6n. 

Bajo este orden de cosas, es conveniente se~alar que-

tanto la rector!a estatal como el sistema de planeaci6n democr! 

tica, responden ahora, en los nuevos art!culos 25 y 26 constit~ 

cionales reformados, a una noci6n tripartita del proceso econ6-

mico, en el cual concurren •en igualdad de condiciones los sec

tores pUblico, social y privaao•:<106>ae tal manera que nuestro

siatema de econ6mia mixta adquiere una clara legitimaci6n a n!. 

vel constitucional. En efecto, la facultad de direcci6n y rect~ 

(106)Véase articules 25 y 26 en la Constituci6n Polttica de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el o.o. con fecha 3-
de febrero de 1983. 



70 

rta del Estado se racionaliza a trav6s de la planeaci6n democr! 

tica, configurada esta misma en e1 respectivo Plan Nacional de

Oesarrollo: considerado como una piedra angular en nuestro an~

lisis del contexto polttico, económico y social en el que se d~ 

sarrolla la reforma econ6míca constitucional. 

Mediante la rectorta del desarrollo por parte del Ea-

tado, se buscaba otorgar e1 ejercicio de la responsabilidad al

gobierno mexicano en el ámbito econ6mico. 

Es decir, el Eataóo deberá promover, inducir y orlen-

tar la acci6n econ6mica de la Nación hacia los grandes objeti -

vos del desarrollo, y todo esto tendrá que ser normado a nivel

consti tucional. Por otra parte, con la finalidad de combatir a-

fondo la carest!a y la inf1aci6n, que agravan la desigualdad y-

ponen en peligro el crecim1ento sostenido irreal del salario y-

del empleo: la pol!tica antiinflacionaria que habr~ de aplicar, 

"estará diaef'iada de acuerdo a la tutela del intet"éa de las may!!. 

r!as, a proteger empleos y salarios, así como a moderar utilid_! 

des mediante una adecuada politica de precios y de impuestos e

incorporando, desde un principio, la estrategia de desarrollo -

los ajustes que permitieran avanzar aceleradamente y en firme -

hacia una mayor igualdad". (l07) 

(107)Estos eran algunos de los objetivos que intentaría llevar a 
cabo el Lic. de la Madrid, y corresponden a su discurso pr~ 
nunciado en Ixmiquilpan, Hgo., el 17 de abril de 1982, pre
via a la reforma que realizó el d!a 3 de febrero de mil no
vecientos ochenta y tres. 
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4.2. Loe problemas po1iticos del pata. 

El proceso de desarrollo pol!tico del pa!s no ha sido 

lineal; puesto que por un lado, nos encontramos frente a tende~ 

cias democratizadoras dirigidas a articular progresivamente la-

participaci6n social, que han permitido, entre otros, la crea -

ci6n de partidos pol!ticos: pero, por el otro lado, tambi6n en-

centramos que ese impulso de democratizaci6n, cuya vigencia se-

manifiesta con mayor rigor a partir de 1982, no ha sido inte 

gral, pues si bien se permite el pluripartidismo, de acuerdo 

con las f6rmulas electorales los partidos politices opositores-

al "oficial" -Partido Revolucionario Institucional (PRI)- ni en 

lo individual, ni en su conj~nto pueden real y jurtdicamente t~ 

ner mayorta en los curulea: aatmismo, las instituciones poltti-

cas no han sido bien definidas toda vez que no existe una aut6~ 

tica separaci6n de poderes: baste recordar que en nuestro sist~ 

ma contamos con un poder ejecutivo fuerte que, adem~s de ejer -

cer las amplias facultades que le confiere nuestra Carta Magna, 

en la pr&ctica hace uso de otras mSs, que el propio sistema ju-

ridico le permite. 

Bajo este orden de ideas, y de acuerdo con lo expres~ 

do por Jorge Carpizo< 108>en nuestro pata, sin lugar a ninguna d.!:!, 

da, el presidente es la pieza clave del sistema polttico y tie-

(108) Cfr. Carpizo, Jorge. El presidencialismo mexicano, 2a. Ed.
Siglo XXI. México, 1979, PP• 23-24. 
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ne un enorme predominio sobre los otros elementos politicos que 

configuran al propio sistema•. En efecto, se percibe la idea de 

un presidente muy poderoso y fuerte, que tiene mOltiples facul

tades y que casi todo lo puede. 

En opini6n de destacados tratadistas, las causas del-

predominio del presidente mexicano, son entre otras: •a. Es el-

Jefe del partido predominante. b. El debilitamiento del poder -

legislativo. c. La marcada influencia de la economla a trav6s -

de los mecanismos del Banco Central, de los organismos deseen -

tralizados y de las empresas de participaciOn estatal, ast como 

las amplias facultades que tiene en materia econ6mica•U~ d. •es 

el vArtice de la tronsmisi6n de poder•(UO)e. •posee facultadea

extra constitucionales•.(111) 

(109) 

(110) 

(W) 

Bajo el anterior orden de ideas, cabe aeftalar que, e~ 

Idem. p. 25. 

Ast Manuel Camacho habla de las funciones que hacen tan po
deroso al poder ejecutivo mexicano, entre otras cosas: •1.
Ejerce sus poderes constitucionales. 2.- Es el jefe de la -
clase polttica. 3.- Es el arbitro de las pugnas mayores de
cae! todas las fuerzas que participan en la contienda polt
tica, etc ••• "V6aae su arttculo: •Los nudos hiat6ricos del
sietema polttico mexicano, en: Las crisis en el aiStema po
lttico mexicano (1928-1977) Editorial El Colegio de Mix1co, 
México, 19771 p. 184. 

Cfr. Moreno Dtaz, Daniel. Derecho Constitucional Mexicano,
Ed. Pax-M6xico, MAxico 1972, pp. 402-403. Tamblin Viase Go~ 
zalez Costo, Arturo. Notas para un estudio sobre el estado
mexicano en M6xico, cuatro enea os de aoclolo fa olltlca,
UNAM, Méx co, 1972, p. 139. 
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mo lo indicamos anteriormente, la preponderancia del poder eje

cutivo en M6xico se fundamenta en la existencia del "partido -

Gnico" o "partido oficial (PRI): en el cual, por una parte, el-

presidente es el jefe del partido: y por la otra, la mayor!a de 

los miembros del congreso pertenecen al mismo partido, en el 

cual el poder ejecutivo ejerce su dominio absoluto: de manera -

tal, se afirma que "en M6xico no existe una auténtica oposici6n 

que cuente con una influencia real y que tenga posibilidad de -

alcanzar algOn dta, e1 poder"(ll2) En efecto, el pluripartidismo-

mexicano no funciona tntegramente, pues se presenta una centra-

lizaci6n polttico-administrativa, en la que el presidente no s~ 

lo designa a loa funcionarios del gobierno federal, sino que 

"se~ala a los que deben ser postulados como candidatos para los 

demás poderes de la federaci6n, para loa gobiernos locales y -

aun para los municipios. 11 {ll3) 

Desde mi punto de vista, las causas del fortalecimien 

to del poder ejecutivo son diversas de acuerdo con cada pa!s y

su situaci6n econOmica, politica, social, cultural, as!mismo, -

no se propugna por un presidente d6bil o limitado; sino m~s - -

bien, se requiere un poder ejecutivo fuerte que no sea en s! an 

tidemocr!tico, siempre y cuando est~ controlado, est6 subordin~ 

do al sufragio universal y sus actos estén enmarcados dentro de 

(U2) Cfr. Lambert, Jacques. América Latina. Trad. cast. Ed. Ariel 
Barcelona 1970, pp. 552-553. 

(U3)Cfr. Moreno Sánchez, Manuel. Crisis Polttica de México, Ed. 
Extemporáneos, México, 1970, pp. 42-43. 
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la carta Magna. 

Por otra parte, a ftn de adaptar su labor a las cond! 

cianea cambiantes de una sociedad din4mica, el Estado, como re~ 

pensable de la transformaci6n social por la vta do las institu-

cionea, deber~ realizar una serie de reformas que hicieran con-

gruentea las demandas de la sociedad moderna con el mandato con~ 

titucional, y en las que se confiri6 al Estado la rectorta del-

proceso de cambio, para conducir el desarrollo nacional y esta

blecer el nsistema Nacional de Planeaci6n Democr!tica". 'CU4) 

En efecto, en lo que respecta al contexto pol!tico d~ 

ber4 asegurarse la dinámica de la ·instituciones: agregar las 

fuerzas y recoger sus demandas básicas, as! como atender a pro-

gramas espectficoa, de cuyo resultado depender~ el logro de o -

tros programas del gobierno. Por consiguiente, en la pol!tica -

del Estado Mexicano se necesita reafirmar la decisión de const! 

turr una democracia pol!tica, social y cultural, mediante las -

transformaciones cualitativas, lo que nos conducir4 a una nueva 

etapa de desarrollo: -en mi opini6n-, las reformas de 1983 a --

nuestra Carta Magna, aparecen como el medio e instrumento ade -

cuados para asegurar esa dinámica y resolver los problemas pol! 

ticos del pata. 

(ll4) Vtiaae capitulo 2"La pol!tica del Estado Mexicano, apartado
Constituci6n, proyecto nacional y orientaciones de Gobierno 
en: Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988. Secretar!a de -
ProgramaclOn y Presupuesto, México, 1983. 
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4.3. Los problemas de Car6cter Internacional 

La crisis económica nacional no podia quedar exenta -

de la influencia que sobre ella ejerce la situación mundial, de 

tal manera que en el ~mbito internacional el signo caracterist! 

co de la actualidad es la incertidumbre, la inseguridad y la b! 

polarizaci6n de las potencias hegem6nicas. El desequilibrio en

las relaciones econ6micas y políticas internacionales ha ocasi~ 

nado que las naciones industrializadas ajusten o modifiquen sus 

esquemas de crecimiento: estos fenómenos afectan a los paises -

en vías de desarrollo, y agravan, en muchos casos, situaciones

internas de por sí difíciles. Ante esta situación, muchos paises 

entre ellos México, se han visto obligados a revisar sus politl 

cas y progr.amas. 

La economta mundial se encuentra en la actualidad en

una aituaci6n critica. La prolongación de la crisis y los inte~ 

tos para aliviar su intensidad traen aparejados riesgos que re

basan el ámbito econ6mico y se extienden a aspectos sociales~ -

politices y militares. 

Bajo el anterior orden de ideas, debemos recordar que 

durante la década de los setenta, el sistema econ6mico interna

cional establecido desde la posguerra present6 una gran incapa

cidad para aosteneer un crecimiento global din&mico en condici~ 

nea de relativa equidad y solidaridad entre paises. "Las causas 

más profundas de la crisis económica internacional, se ubica en 
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el debilitamiento de la din~mica industrial de los paises avan

zados." (llS) 

En efecto, la crisis industrial y su repercusi6n en -

el &mbito econ6mico, aunada al abandono del patr6n de cambio d~ 

lar en 1971, y la crisis energ~tica iniciada en 1973 reflejaron 

el agotamiento de la dinámica de crecimiento, y el desorden re-

sultante en el sistema monetario y financiero acelero el dete -

rioro de la economra mundial. Es por ello que, "a finales de --

los setenta, la economía internacional experiment6 un cr6nico

estancamiento en el crecimiento del producto: los problemas ec2 

nOmicoe se reflejaron en las altas tasas de inter~a y en los --

graves desequilibrios de pagos externos: se produjo asi un cir-

culo vicioso que ocasion6 el estancamiento econ6mico, el desem

pleo y la inflaci6n". ( llG) 

El panorama econ6mico, anteriormente deacrito, persi~ 

te a principio de los años ochenta y noventas no s6lo en lo que 

respecta a nuestro pais, sino en los demás paises en vtas de d~ 

(115) Es necesario señalar que, "la crisis econ6mica que sufren
los paises avanzados se origin61 entre otros factores, por 
la evoluci6n más lenta de la demanda de bienes de consumo
duradero, la sobreproducci6n de bienes intermedios, como -
la siderurgia y la petroquimica, formulada por la estruct_!:! 
ra oligopolica, la baja en la productividad del trabajo y
las dificultades óe indole econ6mico y social para incorpo 
rar los avances tecnol6gicos en los procesos de producci6ñ 
industrial". V~ase Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.-
0p. cit. p. 103. 

(1!6) Idem. pp. 104 y ss. 
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sarrollo al manifestarse en fen6menos de inflaci6n, desempleo y 

escasez de divisas. 

La crítica situaci6n que mostraba la economía nacional 

a finales de 1982 se refleja en la duplicaci6n de la tasa de d~ 

sempleo y deterioro creciente del mercado laboral: contracci6n

de la producci6n agr!cola y manufacturera, as! como, una fuerte 

ca1da en la construcci6n: se registraron niveles de inflación -

del cien por ciento y aceleraci6n de la misma a una velocidad -

inusitada: contracci6n del ingreso nacional y fuerte reducci6n

en la disponibilidad de recursos para financiar la inversi6n: -

d6ficit pGblico sup~rior al 15\ del producto: desproporcionado

peso relativo del servicio de la deuda y virtual suspensi6n de

pagos con el exterior1 entre otros factores. 

Bajo este orden de ideas, las principales deficien -

cias de la economia mexicana se reflejaron en los ochentas fun

damentalmente, en "a) desequilibrios del aparato productivo y -

distributivo, lo que propició una alta vulnerabilidad frente al 

exterior y representó un obstáculo para lograr un crecimiento -

sostenido: b) insuficiencia del ahorro interno para atender las 

necesidades b&aicas de una población en constante crecimiento~

c) escasez de divisas: d) baja competibilidad de los productoe

nacionales; e) ausencia de canales adecuados de comercializa -

ci6n externa, aguda dependencia de las importaciones y el com -

portamiento proteccionista de las economias desarrolladas; f) -
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desigualdad en la distribuci6n de los beneficios del desarro -

llo. • <tn) 

En resumen, la crisis econ6mica se agudiz6 y se hizo-

patente desde 1981, mientras que, por una parte, se realizaban-

esfuerzos para hacer frente a la critica aituaci6n nacional: --

por la otra, la carencia de medidas más efectivas para correfir 

a fondo los desequilibrios macroecon6micos resultaban visibles-

en todo momento. As!, ante esta situaci6n, el Estado mexicano a 

fin de enfrentar la crisis nacional consider6 necesario y urge~ 

te tomar una serie de medidas, entre las cuales deataca la de -

rofo=mar la ConstituciOnr co~ el objeto de integrarle principios 

que fortalecieran y lograran la v!a adecuada para continuar con 

el desarrollo equitacivo e independiente y superar la crisis --

económica: todo ello sorra bajo una rectoria del Est~do y con -

forme a un sistema do planeaci6n democr~tica. 

Dentro del contexto social, hacemos hincapié en uno -

de los antecedentes más importances que dan origen a lü reforma 

constitucional de 1983 y se trata de un trabajo presentado por

el Instituvo de Estudios, Politicos y Sociales (IEOES} del PRI-

en el cual se consideraba no sólo pertinente, sino tambián nec~ 

aario, eíectuar algunas adiciones y reformas a los textos de la 

(117) Véase para mayor amplitud del tema capitulo 3. Contexto na 
cional e internacional en: Plan Nacional de Desarrollo - = 
1983-1988. ~ pp. 95-99. 
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Constituci6n Polttica," con el fin de dar base o marco en la ª!!. 

fera jurídica a los nuevos conceptos y a los nuevos fen6menos -

de muy variada sustancia que ae habtan introducido en la reali-

dad de la vida econ6mica y social de nuestro pata: el proponer-

también lograr la constitucionalizaciOn de algunas materias que 

tentan un fundamento muy claro en la Carta Magna como las atri-

buciones a1 ejecutivo en materia econ6mica, inversiones extran

jeras, transferencia de tecnologia, etc." (llO) 

La reforma constitucional pretendia una reestructura-

ci6n de la Carta Fundamental, en la que ae plasmaran principios 

bSsicos de 1a economta nacional: al mismo tiempo, deberta ser -

vir de esquema en el que se amparara el programa de gobierno º..! 

cional para el periodo 1982-1988. Asi pues, las reformas y adi-

clones hechas al texto constitucional darian respuesta a la cr.!. 

ais econ6mica y financiera, asi como a un diseño de racionaliz_! 

ci6n, integraci6n y modernizaciOn de la propia Conatituci6n. 

La iniciativa del presidente de la República, Miguel

de la Madrid, fue presentada a la Climara de Diputados el dta 3-

de diciembre de 1982, es decir 2 dias después de la toma de po-

sesi6n del nuevo titular del Poder Ejecutivo. Dicha iniciativa-

se integraba por una Exposici6n de Motivos y su articulado, en-

(118) Véase Martinez Baez, Antonio. El Proceso Legislativo de la 
Reforma Constitucional, en: Nuevo Derecho Constitucional -
Mexicano, Porrúa México, 1983, p. 59 

"" u;.;;t 
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la primera, se hacra referencia al reconocimiento de la interve~ 

ci6n del Estado en la economia, para promover un desarrollo más 

acelerado y equilibrado de las fuerzas productivas; as1 como p~ 

ra "hacer frente a la repercusiones de la crisis econ6mica."(lt9) 

Desde luego que no desconocemos que antes de dichas -

reformas nuestra Ley Fundamental ya pose1a un conjunto de ins -

trumentos para dirigir el desarrollo económico nacional, e in -

tentar desvincular su articulaci6n con los centros de poder ec~ 

n6mico internacional. En efecto, la responsabilidad del Estado-

en la promoción del desarrollo integral de la colectividad, de-

riva en linea directa, del Decreto Constitucional de Apatzing&n 

de la Constituci6n de 1857 y de las Leyes de Reforma. A partir-

de estos textos constitucionales se "fue dotando al poder ejec..!::! 

tivo de los instrumentos de la rectoria conforme lo fueron exi-

giendo l.:is realidades y los programas de los distintos gobier -

nos." (120) 

La iniciativa reconoce que la intorvención del Estado 

en la economía existe desde el siglo pasado. A pesar de que se

habla de una modernizaci6n creemos que no se han podido resol -

(119)Véase Exposición de Motivos al Proyecto de Reforma a la -
Constitución en: Proceso Legislativo de la iniciativa pre
sidencial de Reforma y adiciones a los articulas 16, 25, -
26, 27 y 73 Fracc. XXIX, de la Constltuci6n Politica de -
los Estados Unidos Mexicanos, C&mara de diputados del Con
greso de la Un16n LII Leg1slatuva, p. 7. 

(120)Idem, p. 10. 
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ver los graves problemas de la desigualdad social, de inefica -

cía y baja productividad, de escasez competitiva de nuestros --

productos en el exterior, así como la generación de sugiciente-

ahorro interno para financiar el desarrollo. 

Para resolver los problemas ha sido necesario partir-

de principios institucionales que permitan fortalecer la estru~ 

tura constitucional del sistema económico, para poder llegar a-

una nueva etapa de desarrollo en todos los 6rdcnes de la vida -

nacional, "sobre bases de seguridad jurtdica, solidez, dinamis

mo, permanencia, eficacia y mayor igualdad social".(121) 

En la reforma de 1983 se aludió al contenido de la i-

niciativa de reformas, es decir a la rectorta del Estado: la 

economia mixta: al nuevo sistema de planeacitin democrática del-

desarrollo, a las bases para el desarrollo rural integral y a -

una mayor justicia agraria; se definen las Areas reservadas ex-

clusivamente al Estado y la funci6n que desempeñan las institu-

ciones, organismos descentralizados y empresas de participaci6n 

estatal. Asimismo, se establecen y ordenan las atribuciones del 

Estado en materia econ6mica, con lo cual se afirma -desde mi --

punto de vista- el principio de legalidad en la funci6n rectora 

del Estado. 

(121) Véase Exposición de motivos al proyecto de reformas a la -
Constitución, Op. cit., pp. 11-12. 
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Al mismo tiempo que se reconoci6 la rectoria del Est~ 

do en la economia como principio b6sico, se matiz6 dicho princi 

pio con la obligaci6n de hacer participar, de manera m6s preci

sa y activa, a los sectores social y privado en el proceso de -

desarrollo nacional; se destac6 asi la presencia de las nuevas-

corrientes del constitucionalismo europ~o consideradas como el-

"Estado Social de Derecho". ( 12;l) 

Podemos señalar que se opera un cambio cualitativo, -

puesto que los sectores que anteriormente habian funcionado ba-

jo 1a ptotecci6n y conscntimi~nto estatal (especialmente el se~ 

tor privado), ''adquieren acta de nacimiento constitucional y --

concurren en igualdad de condiciones con el Estado y el sector

social": (1231 con ello, podemos ubicar a dichas ~eformas con el-

contexto de la coyuntura nacional e internacional, y en la bús-

queda de una racional integraci6r. plural de sectores. 

Finalmente, el C3pitulo econ6mico consagrado con di -

chae reformas a nuestra carta Magna dota al Estado Mexicano de-

(122)Véase Witker, Jorge. La funci6n del Estado en la Economta
en: Nuevo Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 
1963, pp. 67-68. El autor indica que, ''las reformas consti 
tucionales actualizan y ordenan el esquema de economía mix 
ta, se dota al Estado de la t6cnica de planeaci6n democr6= 
tica como una manera de suministrar racionalidad en la ges 
ti6n administrativa pública, y finalmente se busca reafir= 
mar el constitucionalismo social mexicano''. 

(123) V~ase Exposición de Motivos al proyecto de reforma a la -
Constituci6n, op. cit. p. 13. 
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las bases constitucionales para la modernizaci6n de la le9isla

ci6n relativa al desarrollo social y econ6mico, en campos como

.. el de fomento industrial, agricola, minero, de aprovechamiento 

de los energéticos ciencia y tecnolog!a, pecuario, pesquero, f~ 

restal y de turismo; del comercio exterior y la polttica cambi~ 

ria, antimonopolios, de la inversi6n extranjera, la empresa - -

trasnacional. la adquisici6n de tecnologta 1 as! como la legisl~ 

ci6n sobre regulaci6n del abasto y los precios, y la organiza -

ci6n Y defensa de los consumidores~" 024) 

En el proyecto de reformas se englobaron algunas preE_ 

cupaciones comunes durante el debate, a saber: la necesidad de-

fomentar el crecimiento econ6mico y el empleo mediante la part! 

cipaci6n de todos los mexicanos: el fortalecimiento de esa par-

ticipaci6n con la concurrencia al desarrollo de los sectores pQ 

blico, privado y social el apoyo a los campesinos, obreros y º!. 

ganizaci6n de trabajadores para fortalecer su participaci6n di-

recta en la producción y distribución de bienes y servicios so-

cialmente necesarios~ la r1ecesidad de proteger a impulsar a la-

empresa privada para contribuir al desarrollo econ6mico: ast e~ 

mo, el fortalecimiento de nuestra soberan:ia y del r~gimen deno-

crlitico. 

La comisi6n Permanente del Congreso, en uso de la fa-

cultad que le confiere el artS:culo 135 de la Conetituci6n decl~ 

r6 reformados y adicionados los artículos 16, 25, 261 27 frac -

ción XIX y xx., 281 73 fracc. XXIX inciso D-E-F, de nuestra Car-

C1?•l 100.. r. 13. 
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ta Magna, dichas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial 

con fecha de febrero de 1983: y en el año de 1992 el artículo 

27 vuelve a ser reformado, considero que la Gltima reforma a e

se texto legal. 

a} Artrculo 16 Constitucional.- El artículo 16 Conatl 

tucional, si bien se encuentra dentro de los preceptos legales

que fueron objeto de reforma y adiciones a nuestra Constituci6n, 

a trav~a del decreto publicado el 3 de febrero de 1983, fue ac! 

cionado con dos p~rrafos que no serán objeto de nuestro estudio, 

toda vez que la adición consistió en integrar a dicho precepto

lo establecido con anterioridad D l~ reforma en el articulo 25. 

Con ello, el artículo 25, quedaba disponible para 

plasmar en 61 la rectorla del Estado en la economla, que junto

con los articules 26, 27, 28 y 73 fracc. XXIX 0-E-F, integrd -

r!an el nuevo capitulo económico constitucional. 

b) Arttculo 25 Constitucional.- En el nuevo texto de

ese artrculo se consagra el principio de rectorfa dP.l Estado en 

el desarrollo nacional: es decir, dicho principio eleva a rango 

constitucional la responsabilidad que tiene el Estado en el de

sarrollo nacional. En efecto, dos puntos claves del sistema li

beral son objeto de revisi6n, a saber: el individualismo y el -

abstencionismo del Estado: fundamentos del sistema liberal, ü -

tono con la idea del Estado-policia, principios esenciales del

Estado liberal burgués. Con este viraje de función rectora del

Estado se propugna, en el Estado Social de Derecho (al que ya -
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hicimos referencia en el capitulo III), la necesidad de un Est~ 

do decididamente intervencionista, de un Estado activo, un Eat~ 

do dotado de mayores poderes y de un poder ejecutivo fuerte: p~ 

ro de ninguna manera un Estado, o un poder ejecutivo absolutos-

o autoritarioa, sino por el contrario un poder ejecutivo fuerte 

debidamente controlado por los mecanismos esenciales del estado 

de derecho. 

Bajo este orden de ideas, en el mismo artículo 25, y-

en congruencia con los requerimientos del Estado Social de Der~ 

cho, se declara que: "corresponde al Estado la rectoría del de

aarrollo nacional": <125> con ello ae establecen los controles y-

limitaciones que determinan y acotan la acción rectora del Est~ 

do, puesto que las finalidades que inspiran dicha acci6n, se --

fundamentan en buscar garantizar un desarrollo social, integral, 

que fortalezca la soberanra de la NaciOn y su r~gimen democr~tl 

co; de tal manera que, mediante el fomento del crecimiento eco-

nOmico, se logre, como un principio o un objetivo superior, la-

acciOn rectora del Estado que permita el pleno ejercicio de la

libertad y la dignidad de los individuos cuya seguridad protege 

nuestra carta Magna; es decir, un respeto de los derechos y li

bertades de la persona, gcupos y clilses sociales .. 

(125) Véase el texto del articulo 25 Constitucional. en: Decreto 
de reformas y adiciones a los articules 16, 25, 26, 27, 28 
73 Frac .. XXIX D-E-F, publicado en el Diario Oficial con fe 
cha 3 de febrero de 1983. -
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En el mencionado articulo 25, se exhorta al sector -

social, al sector pUblico, asi como al sector privado contri --

buir en forma responsable, a fin de lograr el desarrollo nacio-

nal. En efecto, el proceso de desarrollo no seria integral si -

de manera exclusiva y personal, el Estado actuara sin hacer: pa!_ 

tfcipes a los sectores privado y social: para ello, desde luego 

el Estado debe planificar -tal como lo establece imperativamen-

te el articulo 26-, debe efectuarse la planeaci6n necesaria de-

acuerdo con una ley. Por consiguiente, la acci6n rectora y pla-

nificadora, no es privativa, er. forma absoluta del Eatado, oino 

que tiene un car~cter dernocrAtico y solidario, puesto que en 61 

participa con responsabilidad social los sectores privado, pübll. 

coy social; sin embargo, como acertadamente apunta Jorge Madra 

~ (k'Y;) ello no significa que se coloque a un mismo nivel al se.s 

tor pOblico, con el sector social y privado ya que, -de acuerdo 

con las reglas b§.sicas de interpretación constitucional-, "un -

precepto ne puede ser interpretado en forma aislada sino en ar-

monia con el conjunto al que pertenece, y desde un principio se 

ha declarado la rectoria del Estado en el desarrollo nacional". 

Esto es, los sectores público y social tienen primacia sobre el 

sector privado a fin de garantizar el desarrollo nacional. 

(tm) Madraa:> Cuellar, Jorge. Ponencia int.itulada "La Rectoria del 
Estado, la economia mixta y el régimen de propiedad. Semin!_ 
rio sobre la Constituci6n Mexicana: rectoria del Estado y
Economia mixta; realizada el 24 de abril de 1985 en e~ In,!! 
tituto de Investigaciones Juridicas, UNJ\M, p. s, Publica -
ci6n en Prensa. 



En ese orden de ideas, el citado articulo no crea un

Estado autoritario, sino por el contrario, lo encuadra perfect~ 

mente como un auténtico Estado social de derecho, en el clásico 

sentido del concepto que debe satisfacer, por una parte, a los

más renuentes simpatizantes de los principios liberales, y por

la otra, a los más apologistas de nuestra Constituci6n. 

El análisis del multicitado articulo 25 no concluye -

con este apartado, se relaciona con los siguientes articules que 

están estrechamente vinculados con aquél: y a los que pasamos a 

referirnos. 

e) Articulo 26 Constitucional.- De acuerdo con el nu~ 

vo texto del articulo 26, el Estado Mexicano social democr~tico 

es, al mismo tiempo, un Estado planificador por su naturaleza:

esto se explica porque al asumir el Estado la direcci6n, la re; 

torta del desarrollo social, tiene la facultad de encontrar y -

definir los medios a instrumentos a los que debe sujetarse el -

proceso de desarrollo: es decir, existe la necesidad de planífl 

car, y no s6lo de organizar y reglamentar la producci6n~ sino -

más bien, adoptarla a un fin, que es la satisfacci6n de lae ne

cesidades sociales debidamente jerarquizadas. 

Bajo este orden de ideas, el texto del articulo 26 e

leva a la categoria de derecho positivo, la oblígaci6n de form~ 

lar un Plan Nacional de Desarrollo: establece "una planeaci6n -

democrática que imprima solidez, dinamismo permanencia y equi 
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dad al crecimiento de la economia para la independencia y la d~ 

mocratizaci6n politica, social y cultural de la naci6n''.<t~) ce 

acuerdo con el citado articulo 26, tanto el plan como los pro -

gramas de desarrollo contendr§n las aspiraciones y demandas de-

la sociedad recogidas por los diversos sectores social; lo cual 

pone de manifiesto la participaci6n de dichos sectores en el d~ 

sarrollo nacional. Al mismo tiempo, se faculta al poder ejecut! 

vo para que establezca los procedimientos m~s efectivos y ade -

cuados a fin de lograr dicha participaci6n; de aqut que el Poder 

Ejecutivo Federal, mediante convenios con los gobiernos de las-

entidades federativas, deber§ coordinar la elaboración del plan 

y de los programas. que al findl de cuentas sc~án la expresi6n-

de la solidaridad en la planificaci6n a que hemos hecho refere.!! 

cía. 

Respecto a la planeaci6n, como señalamos anteriormen-

te, el articulo 25 determina en forma expresa, en su pSrrafo a~ 

gundo, la responsabilidad del Estado para planear la actividad

econ6mica nacional; asimismo. la facultad de regulaci6n y fornen. 

to de las actividades que demande el interés general. Conaider.!. 

moa de primordial importancia determinar lo que debe entenderse 

con cada uno de los términos anteriormente señalados: "l.-~ 

(L77) Cfr. Art. 26 Constitucional, en Decreto de Reformas y aci
ciones a los articulas 25, 26, 27, 29, 73 fracc. D-E-F Pu
blicado en el o.o. de fecha 3 de febrero de 1983. 
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.!!.!!.E.1 significa trazar o formar el plan de una obra. Preparar o 

forjar planes: 2.-~' implica guiar, llevar o transportar 

en alguna direcci6n; 3.- Dirigir, es coordinar, enderezar, guiar 

llevar rectamente una cosa hacia un término o lugar señalado: -

4.-0rientar, es dirigir una cosa hacia un fin determinado"(taJ) 

De acuerdo con estas definiciones, se infiere que toda 

polrtica econ6mica nacional debe ser dirigida por el Estado, con 

la finalidad de asegurar la satisfacción óptima de todas las n~ 

cesidades que exige el bienestar social general. En efecto, el-

Estado Mexicano se transforma en agente planificador del proce-

so econ6mico, por lo que debe integrar un "Sistema Nacional de

Planeaci6n oemocratica" (129) que permita el desarrollo del pata. 

Dicha Planeaci6n Democratica se consagra en el nuevo-

texto del articulo 26: en é1 se concibe un Estado Social Demo -

cr&.tico y planificador que asume la dirección, la rectorta del-

desarrollo nacional y que define los medios e instrumentos a --

que han de sujetarse el proceso de desarrollo. Para ello, es n~ 

cesaría, como señala Alfonso Noriega Canta,0.3J) que el .. Estado

Mexicano, planifique y no solo organice y reglamente la produc-

(!al) Cfr. C&.sares, Julio Diccionario Ideol6gico de la Lengua Es 
pañola, 2a. Ed. Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1981, pp. 207 
299, 603 y 658. 

{129) Véase Ley de P laneaci6n. Publicada en el • o. con fecha 5 -
de enero de 1983. 

(l:D) cfr. Noriega Cantú, A1fonso. La Reforma a los Articules 25 
y 26 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Me
xicanos y su vinculación con los DErechos Sociales y el Es 
tado Social de Derecho en Nuevo Derecho Constitucional Me'ii 
~· PorrOa, México, 1983, p. 129. 
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ci6n: asimismo, que adapte la producción a la satisfacci6n de -

las necesidades sociales". El hecho de que la planeaci6n sea d~ 

mocr~tica, implica que reconoce la participación de los diver -

sos sectores sociales; con ello, como se~alamos anteriormente,-

se recogen las aspiraciones y demandas de la sociedad para in -

corporarlas al Plan y a los Progrmas de Desarrollo. No debemos-

olvidar que se ordena que el Poder Ejecutivo "concierte con los 

particulares las acciones necesarias par.a elaborar y ejecutar -

los 
0

planes y programas tendientes a realizar el Desarrollo Eco-
1n1l 

n6mico Nacional'', planes y programas que de acuerdo a nues-

tra Carta Magna son de observaci6n obligatoria para el sector -

pGblico. 

En efecto, cabe señalar que la originalidad de la pl~ 

neaci6n, con~agrada en la adici6n al texto legal, estriba en 

que es considerada, desde mi particular punto de vista, como o

bligatoria e imperativa para el sector público, y persuasiva p~ 

ra los sectores privado y social. Con base en lo anterior, ca-

brfa preguntarnos: ¿no hubiera sido conveniente que se alentara 

y protegiera al sector privado para que cumpliera con las metas 

de la planeaci6n?. Ello 16gicamente, con el af6n de obtener el-

m~ximo beneficio, en favor de la Naci6n. 

Asi pues, es conveniente precisar que tanto la recto-

ria estatal como el Sistema de Planeación Democr§tica, respon -

(131) Véase articulo 26 constitucional reformado. ~ 
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den ahora, conforme a los nuevos art1culos conatitucionalee, a-

una noci6n tripartita del proceso econ6mico, en el cual concu -

rren en igualdad de condiciones los sectores público, social y-

privado, lo c~al implica un siatema de economia mixta, que ad -

quiere una clara legitimación a nivel constitucional. Dentro de 

dicho esquema tripartita, el Poder Ejecutivo estA facultado pa-

ra impulsar y determinar los procedimientos de las consultas p~ 

pulares de planeaci6n, en las que los diversos sectores presen-

tan sugerencias que sirven de estimulo para elaborar el respec-

tivo Plan Nacional de Desarrollo, instrumento clave de toda pl~ 

neaci6n. 

Bajo este orden de cosas, nos parece acertada la opí

ni6n eT.teriorizada por Marcos Kapl&n, (13?) en el sentido de c;ue

la reforma de 1983 al articulo 26, otorg6 un indudable ~ -

constitucional a la planeaci6n democrática del desarrollo inte-

gral, con perseverancia del sistema de econom1a mixta, en el --

contexto de una grave crisis nacional e internacional. •se tra-

t6 pues de un proyecto de planificación flexible o indicativa,

ª partir de condiciones especificas y para la solución de sus -

problemas fundamentales". 

De acue~do con lo anterior, la planeaci6n otorga al E~ 

tado la facultad de seleccionar entre varias alternativas cuál-

es la m&s conveniente para lograr al m~ximo el aprovechamiento-

(13'?) Cfr. Kaplan Marcos. Planificación y Cambio Social, en: Nue 
vo Derecho Constitucional Mexicano, Porr6a, M~xico, 198~ 
p. 171. 
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los recursos empleados: "dicha planeaci6n coneidecada como la -

etapa superior de la pol!tica econ6mica de un Estado, supone un 

conjunto de pasos e instancias racionales que orienten la ac 

ción estatal en forma cohr.?r:·P.nte. integral y permanente".0:13) En 

efecto, loe principios que perfilan toda planeaci6n econ6mica -

son los de racionalidad, previsión, universalidad, unidad, con

tinuidad e inherencia". (t:J.1} 

El pcincipio de rilcionalidad implica la selecci6n de-

alternativas a aeguir por el Estado a!ltc varia~ opciones: ser~ 

quie.:-e, por tanto, de un an~lisie científico acerca de las ven-

tajas y costos de cada una de las alternativao, ya que el pro -

blema de la aseases de recursos como la aceleración del proceso 

de crecimiento econ6mico, exigen la observancia de ciertas nor-

mas de racionalizaci6n. La Previsi6n consiste, com~ el vocablo-

lo indica, en acelantarse a los acontecimientos: la universali-

~, estriba en que la planeaci6n debm comprenderse tanto a los 

(l:Il) 

(JY.) 

Cfr. Witker, Jorge. Derecho Econ6mico y Planeaci6n en Méxi 
co .. Revista de Investigación Juridica No. 7, año 7, M~xicO 
l9B3. 

Cfr. Witker, Jorge. Derecho Económico, UNAM, Harla S.A. M€ 
xico, 1985r p. 57. El autor atirma que "es necesario acla= 
rar que la inherencia tiene carácter t~cnico y no carácter 
ideol6gico doctrinario, por lo que no es exclusivamente de 
un sistema político en particular. Sin embargo, cada sist~ 
ma politice tiene su forma especifica de planificarM. En.!. 
fecto, en los sistemas democrAticos podemos habla~ de una
planificaci6n concentrada o indicativa, es decir, una pla
neaci6n, mientras que los sistemas pluralistas revisten la 
planificaci6n imperativa." 
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tres sectores, como a sus propias actividades, e incluso a las-

del Estado mismo, para dotar de coherencia suficiente al plan:

la ~ significa que el plan es un todo orgánico y compati -

ble: la continuidad indica que la planeaci6n es un proceso con-

tinuo y permanente, dividido en fases o etapas que se repiten -

en el transcurso del tiempo: finalmente, la inherencia debe ser 

entendida en el sentido de que cualquier organizaci6n sociopol! 

tica y econ6mica recurren de una y otra forma a la técnica de -

la planeaci6n". {l:f>) 

La facultad de dirección y rectoria del Estado que se 

racionaliza a través de la planeaci6n est& dotada de los princi 

pica y elementos a los que ya hicimos referencia, y que sin du-

da alguna. requieren para si implementaciOn operativa vincular-

se al Estado social de derecho. 

Por otra parte, cabe recordar que el origen de la pl~ 

neaci6n en México se encuentra en los llamados planes sexenales 

(de 1935 a 1940 y de 1941 a 1946). y en el Plan Global para el-

Desarrollo {1980-1982), considerados ambos antecedentes directos 

del actual Plan Nacional de Desarrollo {PND 1983-1988): es nec~ 

aario indicar que -desde mi punto de vista-, la realizaci6n de-

verdaderos planes de desarrollo ha sido, es y deber~ ser consid~ 

rada como una respuesta efectiva y una soluci6n inmediata ante-

(1L) Idem., p. 58 
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las necesidades de la colectividad; por ello, fue acertada la--

reforma al articulo 73 constitucional, con las fracciones XXIX-

D-E-F-, en las que se faculta al Congreso para expedir leyes a~ 

bre planeaci6n nacional del desarrollo economice y social {Fras 

ci6n XXIX-o.) 

Pero el desarrollo econ6mico del pais no ser1a posi--

ble con la sola expedici6n de leyes sobre planeaci6n, por lo cual 

también se faculta a dicho Congreso para expedir leyes relativas 

a la programaci6n, promoción, concertación y ejecuci6n de acci~ 

nea de orden econ6mico sobre todo en lo que se refiere al abas-

to y a la produccii5n de bienes y servicios, social y nacionall¡1C,!lte 

necesarios (fr. XXIX-E). Asimismo1 para expedir leyes "tendien-

tes a la pt"omoci6n de la inversi6n mexicana, la regulaci6;1 de -

la inversi6n extranjera. la transferencia de tecnolog ia, y la -

generaci6n, difusi6n y aplicación de los conocimientos cient.1f! 

coa y tecnol6gicos que requiere el desarrollo nacional'' (fr - -

XXIl<-F). (l:li) 

Ast pues, no s6lo se eleva y reconoce a nivel consti-

tucional una gran gama de materias que se encontraban -hasta aa 
tes de la reforma- al margen de la misma, sino que se determina 

(L');) Véase articulo 73 de la declaratoria de la Comisión Perma
nente del Congreso de la Unión en: El Proceso Legialativo
de la iniciativa presidencial de re(ormas y aciciones a los 
articulas 16, 25, 26, 27 y 73 fracc. XXIX-O-E-E' de la Con!! 
tituci6n Polttica de los Estados unidos Mexicanos. Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión. M~xico, 1983. 
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en estas materias la competencia del poder legislativo federal. 

Finalmente debe recordarse que, el proceso de planea

ci6n democr.§tica -consagrada en el art. 26- deberá iniciarse en 

las ~reas estrat~gicas, y comprenderá las actividades priorita-

rias, con la participaci6n de los sectores sociales, en los téE 

minos delimitados por la propia norma constitucional, expresa-

mente, en el articu.o 28. 

dJ Art!culo 28 constitucional.- Este precepto ee en -

cuentra vinculado con el articulo 25 que expresa en el ptirrafo-

IV " el sector púbiico tendrá a su cargo de manera oxclusiva, -

las áreas estratégicas, que se señalen en el articulo 28, p6rr~ 

fo rv de la Constituci6n, manteniendo siempre el gobierno fede-

ral la propjedad y el control sobre los organismos que en au e~ 

so se establezcan ..... "{l:fl) 

Antes de abordar- el tema cabe recordar que la Conati-

tuciOn de 1857, sigui6 la corriente del liberalismo, es decir,-

limitar al m~ximo las atribuciones del Estado en materia econ6-

mica para dejar el campo libre a las actividades privadas: mie~ 

tras que la intervenci6n de aquél, se reduce a vigilar en forma 

de guardian celoso, para que no quebrante el orden pGblico y 

la paz social; por ello en 1857 se establece la no intervenci6n 

del Estado en la organizaci6n de la vida económica de aht que -

(13"1) Cfr. Articulo 25 Constitucional P<írrafo IV, ~ 
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se considera a esta Carta Magna "como un producto del m&s avan-

zado liberalismo: al grado tal de llegar a indicar que, ser li

beral en los 70 años de vigencia literaria de la Constitución de 

1857, era estar ligado a una ideologfa que se formaba como la -

atmi5sfera mantenedora de la vida pCtblica"(rE) 

En efecto, la idea del abstencionismo eatatan el el -

campo econ6mico fue recogida y plasmada en el articulo 28, que-

a la letra expresaba nno habr~ monopolios ni estancos de ningu-

na clase ni prohibiciones a titulo de protecci6n a la industria. 

Exceptu~ndose Gnicamente, lo relacionado con la acuñaci6n de m~ 

neda, a los correos y a los privilegios que por tiempo limitado 

concede la ley a los inventaren o perteccionadoreo de alguna mE_ 

jora." {t:IJ) 

Ahora bien, las ideas que imperaron en aquellos años-

debieron transformarse a fin de satisfacer las necesidades so -

ciales y poltticas, de forma tal que el gobierno federal, a fi-

nes del siglo XIX y a principios del xx, se vi6 obligado a in -

tervenir en la econom:ía: ejemplo de esa incipiente intervenci6n 

del Estado puede ser el citado por Carrillo Flores ,u~n) y que -

(l::fn Cfr. Machorro Narv~ez, Paulina. La Constitución de 1857, i!!!_ 
prenta universitaria, México, 1950, p. 20. 

Ct:E) Cfr. articulo 28 de la Constituci6n Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1857. Herrero ltermanos, sucesores, Pl~ 
za de la Concepción 7, México, 1913, p. 16. 

(14J) Cfr. Carrillo Flores A.ntonio. Los articulas de contenido -
económico, en Nuevo Derecho Constitucional Mexicano, Por~Ga 
M6xico, 1983, p. 83 
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consiste en la importaci6n del matz por cuenta del gobierno pa

ra venderse por abajo del costo, para poner un tope al precio -

del grano: y la nacionalizaci6n de los ferrocarriles. 

Las anteriores medidas nos muestran un intervencioni~ 

mo estatal: ast como, la necesidad de que el Estado supere la -

máxima del liberalismo econ6mico "Laisser-faire, laisser passern 

Ast pues, la Constituci6n de 1857 reviste un car~cter 

liberal, que se transforma en la carta Magna de 1917, y con la-

cual se abandona, formalmente, la doctrina econOmica liberal: -

por una parte, se incrementan las atribuciones del ejecutivo en 

materia econ6mica, y por la otra se conceden al Estado ~reas e~ 

elusivas relacionadas con la explotaci6n de los recursos natur~ 

les: asimismo, se confirman las atribuciones tradicionales del-

Estado en moneda, correos, telégrafos, radio, telegraf!a y el -
(141) 

banco central. Con ello se establece un sector pOblico, o -

bien, de acuerdo con la nueva terminologia del reformado 28 

constitucional, se determinan las áreas estratégicas. En efecto 

el articulo 28 original de la Conatituci6n de 1917, se reforma

e incluye los vocablos de "~reas estratégicas", y •actividades-

prioritarias", para quedar redactado de la manera siguiente: "El 

Estado contar§ con los organismos y empresas que requiera para-

el aficaz manejo de las ~reas estratégicas a su cargo y en las-

actividades de car&cter prioritario donde, de acuerdo con las -

(lt:l) Véase arttculo 28 constitucional antes de la reforma, en: 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos O.O. 
Secretaria de GobernaciOn, México, 1980. 
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leyeL' par,.:.icipe por si o con los sectores social y privado ..• "(1~) 

Bajo este orden de ideas, la acci6n estatal en el ám-

bito econ6mico se realiza a través de la empresa pública; ya -

que como expresa Ruiz Dueñas, OJO) "las para.estatales han sido y 

son uno de los instrumentos m~s valiosoa con que el Estado con-

tempor6neo cuenta para participar en el proceso colectivo e in-

crementar su influencia en los diversos renglones econ6micos, -

conjuntamente con otra9 pol1ticas tiscalea y monetarias". 

En efecto, la participaci6n de la empresa pOblica en-

e1 Ambito econ6mico es esencial, pues a diferencia de la empre-

sa privada, no busca el lucro, sino que solamente actúa en fa -

vor de la colectividad, a fin de satisfacer las exigencias y ne 

cesidades de nuestra sociedad, mediante la suplencia de la ini-

ciativa privada en aquellon campos no cublertos adecuadamente -

por la misma, o bien, en aquellas ~reas consideradas esenciales 

para nueatr~ des~rrollo. 

Ahora bien, la intervención del Estado Mexicano en la 

actividad econ6mica. no se concreta a la organizaci6n, explota-

ci6n y control de empresas; comprende un renglón ampl1aimo de -

actividades, tanto en los servicios públicos, como transporte,-

(1A2) Véase articulo 2B constitucional reformado, publicado en el 
o.o. del 3 de febrero de 1983. 

(MJ) Cfr .. Ru1z Dueñas, Jorgew Sistema Econ6mico, Planificaci6n, 
Pública en México, UNAM, Azcapotzalco, Colecci6n Ensayos No. 
6, M~xico. 1982, pp. 11-12 .. 
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luz, teléfono, correos, tel~grafos, etc.: como también lo rela-

clonado a la banca, los seguros, la golea, y má.s aGn, con la --

realizaci6n de actividades de producci6n, venta y distribuci6n-

de empeles b~sicos: igualmente se manifiesta en el empleo de --

instituciones jurídicas tales como el fideicomiso, pot" tanto, y 

de acuerdo con lo expresado poC" Jorge Bar:rera Graf ,<lM) '*a tra-

vés de las empresas y de los fideicomisos públicos, el Estado -

Mexicano interviene crecientemente en la creaci6n y promoci6n -

de programas de desarrollo, y en la satisfacci6n de necesidades 

de la población". 

La empresa pública realiza actividades económicas me-

diante la claboraci6n de programas, obras, prestaci6n de cier -

tos servicios, a.si como, en la producci6n y distribuci6n de bi~ 

nes, lo que refleja la injerencia del Estado Mexicano. en gran-

escala, en nuestra economta. Sin embargo, no debemos olvidar --

que la empresa considerada, como el centro de las actividades -

econ6micas. en Méldco, caz:-ece de C'egulaci6n jurtdica, por lo -

que, como sugieC'e BaC'rera Graf, (MS) "las empresas privadas, mi!_ 

tas y pCíblicas, concebidas como unidades fundamentales de la e-

conom!a nacional, requieren una reglamentación jurídica." 

En otro orden de ideas, y en base al esquema tripartl, 

(lM) Cfr. Barrerd Graf, Jorge. Temas de Derecho Mercantil, UNAM 
México, 1983, p. 40 

(145) Idem, p. 43. 
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ta configurado en el multicitado articulo 25, tres sectores co~ 

curren al desarrollo, el público, el social y el privado. Ahora 

bien, el sector pGblico tiene a su exclusivo cargo las áreas y-

actividades estratégicas determinadas en el texto del nuevo ar-

ticulo 28, al conservar, en todo tiempo, el control de su con -

ducci6n y operaci6n sin que todo ello constituya monopolios, es 

decir, como se indica en el propio precepto, nlas funciones que 

el Estado ejerce en las áreas estratégicas no constituyen mono

polios". (l4i) 

Es necesario aclarar que a la focha en que se realiza 

este trabajo aún no existe, interpretación por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, del nuevo texto del articulo 2B cona-

titucional, particularmente, en lo que se refiere a monopolios: 

sin embargo, considera~oA conveniente mencionar los diversos --

criterios sustentados por la misma en lo que concierne al cita-

do articulo, hasta antes de la reforma {cspecificamente. nos o-

cuparemos de esclarecer el concepto de monopolio en base al cri 

terio de la corte). 

La suprema Corte de Justicia, en Jurisprudencia; ha -

considerado que por monopolio, debe entenderse "el aprovecha -

miento exclusivo de alguna industria o comercio, bien que prove~ 

ga de un privilegio, bien de otra causa cualquiera: ol art. 28-

(146) V~ase el nuevo texto del artículo 28 publicado en el o.o.
con fecha 3 de febrero de 1983. 
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Constitucional equipara monopolios, con todo acto que evite o -

tienda a evitar la libre concurrencia en la producci6n, indus -

tria o comercio y, en general, todo lo que constituya una vent~ 

ja exclusiva o indebida a favor de una o varias peersonas, con

perjuicio del pueblo en general o de una clase social .. ~ (J4?) En-

efecto, todo aquello que constituya una ventaja exclusiva o in

debida y que tiene a e impedir la libre concurrencia en la produ~ 

ci6n, industria o comercio, es decir todo lo que conforme una -

ventaja otorgada a favor de una o varias personas en detrimento 

de la colectividad se define como monopolio. 

En una ejecutoria, la propia Suprema Corte consideró-

como monopolio "la concentraci6n en una persona o corporacl6n -

de determinada rama del comercio o de la industria." (lJf'.i) 

(J.17) As! lo ha sostenido la Suprema Corte. S.J. F. Sa. época, -
T. XXIV, p. 139 Amp. Adm. en Rev. Urrutia Ezcurra Marttn,-
12 de septiembre de 1928, unanimidad do 11 votos. Se men -
ciona como ejemplo claro de monopolio, cuando una ley ext~ 
blece la exenci6n de un impuesto, para los productores que 
acepten las condiciones que lea impongan instituciones pr! 
vadas, que indudablemente tiendan a evitar la libre concu
rrencia, creand el monopolio a favor de los demás ••• Véase 
en este mismo sentido: T. XXV Urrutia Tomás, p. 391; T. -
XXVII, Ice. Luis, p.2487. Apéndice al T. XXXVI, tesis 517, 
p. 950: as! como T XXIV Negociaci6n Fabril de Seria, S.A., 
p. 498 y M- Fernández y Fernández, p. 761 Cfr. La Interpre 
taci6n constitucional de la Su rema Corte de Justicia, ---
1917-1982 • Guerrero Lara, Ezequiel y Guadarrama L6pez En 

rique). T.I, UNAM, México, 1984. pp. 556-557.. -

Cl<ll) S.J.F. Sa. época, T XL, p. 3477 amp. Adm. en Rev. 2342/32. 
Vizcarra Gabino., 16 de abril de 1934 Unanimidad de 5 votos 
También cfr. T. XLI, p. 426, Amp. Adm. en Rev. 6721/33, -
Ortega y Rivera Baldomera, 18 de mayo de 1934, unanimidad
de 5 votos. 
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Dado el objeto de nuestro estudio, no hacemos el anA

lisis del art. 28, simplemente nos referimos a 61 por encentra~ 

lo vinculado con el 25 -punto central de nuestro estudio- Sin -

embargo, cabe destacar que en el propio art!culo 28, se prevé -

la existencia de leyes sobre precios mAximos a productos mexic~ 

nos tanto para la econom!a nacional como el consumo popular: -

con ello se pone de manifiesto la adopci6n de nuevas bases eco

n6micaa, como lo son la protecci6n de la economta nacional y la 

protecci6n de una cierta clase, los consumidores. 

Finalmente, se da el reconocimiento constitucional de 

los monopolios a favor del Estado, de las ~reas estrat~gicas a

su exclusivo cargo, y se menciona el término de actividades - -

prioritarias; as! como el carácter no monopolista de las asoci~ 

ciones de trabajadores y cooperativas de productores, las cua -

les conforman el sector social. 

Desde mi punto de vista, resultan ser ambiguos los -

t~rminos de sectores, áreas ostrat6gicas y actividades priorit~ 

rias, puesto que por una parte, la participaci6n de los secto -

res privado y social, solamente, podrá tener lugar en las áreas 

de carácter prioritario, pero no en las estratfigicas: y por la

otra, el servicio de banca y cr~dito no se menciona entre las -

áreas estrat~gicas, pero si entre aquellas que solo el Estado -

podrá llevar a cabo, por ello se concibe como actividad priori

taria; asimismo, la Constituci6n en su nuevo texto solamente iE 

dica que este servicio, no será objeto de concesiones a partic~ 
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lares y que será prestado exclusivamente a través de ínatituci~ 

nes estatales en loa términos que explica la correspondiente -

ley reglamentaria. Por lo tanto, debemos seílalar que desconoce

mos el criterio en que se fundamenta la diatinci6n entre ~reas

estcat~gicas y actividades prioritarias: as! coma los limitan -

tes del sector pUblico, el social y el privado. 

Los preceptos legales deben ser acordes con nuestra -

realidad, y en los que se reconoce al Estado como motor y eje -

central dentro del proyecto de desarrollo, a la vez que se rel! 

ciona con los sectores social y privado, que conforman nuestr:o

sistema de econom!a mixta . 

. .l\sf, en el marco dl?l sistema de economta mixta mexic!_ 

na se requerird que el sector público y sus empresas se reorga

nicen con el propósito de dar un pleno cumplimiento a los fines 

que juatif ican su existencia. 

BaJO este orden de ideas, s~ p~opone que debe darse -

una combinaci6n dP. int~rvención y plani!icaci6n de un Estado -

fuerte en poderes, en recursos, y en campos de acci6n econ6mica 

y social con el objetivo de garantizar una democracia importan

te para los grupos dominadoe y explotados, vfctimaa de las es -

tructuras que actualmente operan; sin olvidar que el desarrollo 

nacional se vincula con la autonomra e integcaci6n internacio -

nal; por consiguiente. debe entenderse un Estado, lo suficient~ 

mente vigoroso, que propo~cione las mejores condiciones para --
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atenuar y suprimir nuestra dependencia externa1 ·ast como loqrar 

superar la c·risis por la que atraviese actualmente nuestro pata .. 
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CONCLUSIONES. 

l. Nuestra realidad din&mica y fluctuante presenta múltiples pr~ 

blemas al legislador y al jurista, quienes no pueden ignorar

la realidad económica; asI, en su intento de acoplar el pre-

cepto legal con los fenómenos econ6rnicos, politicos y socia -

les producen reformas a nuestra Carta Magna: no obstante que

el derecho vaya a la zaga de la economia. 

2. La norma económica es parte integradora del Derecho Econ6mico 

el cual, se reconoce y se consolida en el marco de nuestro d~ 

recho constitucional al establecerse la rector1a del Estado -

en la economía. 

J. El derecho econ6mico o derecho de la economia, tiene por obj~ 

to sistem~tica y cabalmente la actividad econ6mica estatal y

e! desarrollo de la misma, a través de la empresa pOblica y -

la mixta, asimismo protege los derechos de caracter social. 

4. El marco dentro del cual se desenvuelve el derecho econ6mico, 

se da en relacíOn a la producci6n y distribuciOn de bienes y

servicios, a la fijaciOn de calidad y precios, todo ello con

el fin de garantizar su consumo a la sociedad. 

s. En México la realidad soci-econOmica, impuso el deber de le -

gislar y plasmar en la Carta Magna un "rectorta del Estado",

dentro del marco de la economia mixta, mediante una ordena -

ciOn econ6mica que permita enfrentar dicha crisis, y estable

cer las condiciones indispensables para el funcionamiento no~ 

mal de la economia. 
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6. El artrculo 25 constitucional, determina la ~ectoria del Est~ 

do en el desarrollo nacional: por lo que, la tarea esencial -

del Estado serA regir su desarrollo, conducir, planear, coor

dinar y orientar la actividad econ6mica nacional. Se trata, -

por lo tanto de una labor de direcci6n en la que intervienen

el poder legislativo y el poder ejecutivo. 

7. La acrecentada injerencia estatal en el campo de la economta

trae como consecuencia la expedición de variados preceptos l~ 

gales. 

a. Las reformas constitucionales en materia econ6mic~, pueden -

ser el primer paao firme, para la apertura a una definición -

mAs pcecisa del sistema y de las estructur~s económicas mexi

canas, pero, más que frecuentes reformas al texto constitucí2 

nal, ucge que todas las ínstJtucion~s económico-sociales y p~ 

11tico-jurtdicaB consagradas en la Constituci6n, sean tnte9r~ 

mente asumidas en la realidad, como fo~ma supario~ de la ao -

ciedad y como esencia del Estado de Derecho Nacional. 
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