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PROLOGO 

El derecho es un ordenamiento jurfdico, vibrante,_ 

lleno de vida. Ha sido el instrumento del cuaf _se ha -

ser_vido el hombre para reg_ir su v_ida en sociedad. Por_ 

sus mOltiples y variados caminos, busca el ser humano -

arriba~ a la justicia. 

Junto al derecho pObl ico, el derecho del Estado. -

Se presenta el derecho de los particulares, el derecho_ 

de la libre voluntad. Y entre ambos se ha venido si--

tuando el derecho social, un derecho de contenido econ§_ 

mico pero sustancialmente de justicia social. Un dere

cho cuya oricntaci6n es el equilibrio de las fuerzas SQ 

ciales en favor de los desprotegidos. 

Este nuevo derecho, criticado, acusado y combatido 

por unos. Sustentado, difundido y exaltado por otros._ 

Es el instrumento que nuestro pafs y nuestras institu-

c1ones han elegido como camino para arribar a una verd~ 

dera justicia social. 

¿Cu~l es el alcance, naturaleza y objeto de ~ste -

nuevo derecho social 1 

Tendra alguna razón de ser 



¡¡ 

Este'.trabajo se dedica al esfuerzo legttimamente -

justo y fi}os6ficamente v51ido de la preocupaci6n del -

Estado, pa:ra:;que la clase mSs desprotegida pueda satis

fa~er la primigenia necesidad de alimentarse. 

Y no pretende ser mas que un trabajo digno de un -

Universitario. 



CAPITUL~ PRIMERO 

El ORIGEN T ~A NATURALEZA DEL DERECHO SOCIAL. 

1.- ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO 

2.- CONCEPTO DEL DERECHO SOCIAL 

A).- SU ORIGEH Y SU DESARROLLO 

HISTORICO 

8).- SU NATURALEZA Y SUS CARAf 

TERISTICAS 

C).- SU DEFINICIOR 

3.- ACTITUDES DE LA FILDSOFIA DEL 

DERECHO DEL ESTADO FRENTE Al 

DERECHO SOCIAL 

4.- REFERENCIAS DEL DERECHO SOCIAL 

HACIA EL DERECHO PUBLICO Y El 

DERECHO PRIVADO. 



1.- ASPECTOS GEllERAL!ES DEL DERECHO 

Debemos decir, que la existencia del Derecho So--

ital~ tiene apllcaclOn y desarrollo en los momentos ac-

tuales que vivimos, dicho desarrollo debera de obedecer 

a la naturaleza, formas 

recho en General. 

conceptos de lo que es el De-

Dentro del campo del conocimiento se establecen -

dos grandes apartados en lo que se refiere a los conocl 

mlentos ctenttficos; se habla as1 de Ciencias Natura·--

1 es, tal serta el caso de la F1sica, de la Qu1mlca etc. 

Por su parte el Derecho tiene que ubicarse dentro de -

las CIENCIAS SOCIALES. Que se avocan y tienen como ob-

jeto estudiar al hombre mismo, pero el estudio del hom-

bre en tanto que es un ser viviente y pensante. En su 

relacl6n Social. Es el caso de la econom1a, la po11t1-

ca etc. Diversas corrientes del pensamiento se adjudi

can, contener la verdad sobre el origen y la naturaleza 

del Derecho. En ese aspecto hay quienes establecen que 

el Derecho es de un orden moral en cuanto se dirige a -

obtener valores absolutos que tienden a obtener el bien 

o preservar el bien. El Derecho se orienta hacia la 

justicia. A este origen se le ha denominado Derecho 

Natural. 



Hay quienes afirman que el Derecho se encuentra -

dentro de la raz6n. Y para entenderlo debe desprender

se de· todo éo.ntenido axiol6gico, el Derecho es un sistg_ 

ma racional de norm.as;~en este sentido el origen y Nat)!. 

raleza de las ~1smas ~ebera de encontrarse dentro de la 

16gica jurldica. No es en el Derecho Natural, ni en el 

hecho Social,.donde encontramos la Naturaleza del Dere

cho. 

Para KELSEN, el Derecho se conoce en una formula -

de hipOtes,s y consecuencia jurfdica: ''Precisamente 

la teorla pura del Derecho tiene plena conciencia de 

ello es m~s. al despojar al deber ser del Derecho Posi 

tivo de su car~cter axiol6gico - metaflsico - absoluto_ 

(Reduci~ndolo a expresi6n del enlace de condici6n y co~ 

secuencia en la proposición jurfdica}. La teorta pura

del Derecho conserva su tendencia Antiideol6gica al tr~ 

tar de aislar la exposici6n del Derecho Positivo de to

da suerte de ideologla posnaturalista en torno a la Ju~ 

ticia". ( J ). Por otra parte hay quienes establecen -

que el Derecho se origina como consecuencia y proyec--

ci6n de los hechos Sociales, a esta corriente se le ha 

llamado empirismo, Escuela hist6rica, o Sociologismo J)!. 

rldico. El ejemplo m~s claro lo constituye el Marxismo 

J.- HANS KELSEN.- LA TEORJA DEL DERECHO. PAGS.64 Y 67. 



para el cual e.l .. Derecho' n es. mh que e.l producto de -

las relaciones' de i_nfraes rui:ttira econ6.miéa, e instru-

mento de la clase c~piGH~ta·p-ar: som~ter a las demas_ 

clases. 

Al respecto debemos decir, que las corrientes men

cionadas poseen y tienen parcialmente la verdad en cua~ 

to a lo que afirman, sobre la naturaleza y existencia -

del Derecho. Por una parte, el Derecho como ciencia --

tiene como objeto el estudio de la conducta del hombre 

conducta que va a ser regulada por medio de imposicio-

nes y concesiones. Convertidas en deberes jur!dicos y_ 

Derechos subjetivos. Regulaci6n de la conducta que se

ra anal izada a la luz de los pensamientos que se han --

comentado; tendremos as1 que el Derecho debera de obser 

var los principios que rigen a la moral en cuanto el -

deber ser del hombre se encuentra exclusivamente dentro 

del campo del bien y la justicia, consecuentemente exi~ 

te un Derecho natural; como el Derecho a 1 a vida que --

debera de ser respetado por sobre todas las cosas. As! 

mismo el Derecho en su definici6n y en su elaboraciOn -

debera de seguir un orden 16gico respetando los Juicios 

de la raz6n. Ahora bien como parte nutriente del cont~ 

nido de las normas es obvio que debera de observar los 

fenómenos Sociales incursionando en los mismos, ya 11ml 



tando, o ya desarrollando el transcurso de estos hechos 

Sociales. Por Oltimo para que el Derecho en si mismo -

pueda constituirse como regla de conducta obligatoria -

debera de contener el imperium del Estado a trav~s del 

poder pol!tlco encargado de crearla. 

Esto nos lleva a establecer que el Derecho para -

tenerse como tal, debe de contener tres esferas de va--

1 idez, deber~ de ser valido intrlnsecamente, en cuanto_ 

debera de tratar de conseguir la apllcaci6n de la justl 

cia. Oebera de tener validez formal en cuanto debera -

de surgir del poder legislativo encargado de crearla. -

y deber~ de tener positividad o ser positiva en cuanto_ 

debe de ser observada y en un margen obedecida por los_ 

ciudadanos: "Derecho formalmente valido es el conjunto 

de reglas bilaterales de conducta que en un determinado 

pa!s y una cierta época la autoridad jur!dica considera 

obligatoria" ''Derecho intr,nsecamente v~lido es la re

gulaci6n bilateral justa de la vida de una comunidad en 

un momento dado 1
'. 

11 El Derecho positivo es el conjunto_ 

de reglas bilaterales de conducta que efectivamente ri

gen la vida de una comunidad en cierto momento de su 

historia". ( 2 ). 

2.- VILLORO TORANZO. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DER( 

CHO. PAGS. 123 Y 124. 



Estando pues en este orden de ideas el Derecho vi~ 

ne a se~ el conjunto de normas jurldicas, que regulan -

la conducta de los ciudadanos inspiradas en los valores 

de Just-fci'a- y equidad emanadas del poder del Estado y -

cuya obediencia es convicci6n de la poblacl6n. 

Estos principios y corrientes de pensamiento, de-

ben de ser observados por el mismo Derecho Social. Lo_ 

que implica que como nueva rama del Derecho, también 

tendra que observar el criterio absoluto de que todo D~ 

recho debera tender hacia la justicia. Debera de ema--

nar de parte del organo legislativo. observar los 

criterios de jerarqula de la norma. Debera proceder de 

La Constituci6n. Y por Oltimo debe ser Idea generallz~ 

da. De ser cumpllca y aceptada por la poblacl6n. 

As! mismo, dldacticamente el Derecho para su estu

dio se ha dividido en dos grandes apartados la sistema

tica jurldlca o jurisprudencia técnica que tiene como -

objeto todo lo relativo al estudio organico de la Ley -

y sobre todo al anallsis de los conceptos jurldlcos fu~ 

damentales. La otra divisl6n pertenece a la axlologla_ 

jurldica o estimativa jurldica que tiene a su cargo el_ 

anallsis comprensi6n de cual es el fin del Derecho y_ 

de los problemas de la Justicia. De Equidad y de Segu-
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rldad jurldlca. El Derecho Social, se anal iza tambi~n-

con estos dos criterios. 

gar a la ju5tfcia social. 

axiol6gicamente a dádo lu--

2.- CORCEPTO DEL! DERECHO SOCIAV. 

A).- SU ORIGEN Y SU DESARROVL!O lllSTORICO. 

Son los fenOmenos Sociales. Los movimientos Hist~ 

ricos. Dentro de la Cultura; de los sistemas pollti--

cos, de la economla; los que dan margen y cabldad al -

desarrollo de la norma jurldica. 

Ante la existencia del problema Social el Estadis

ta hecha a caminar la maquinaria Legislativa, para ade

cuar ese problema dentro de la normallrlad del desarro-

llo Social. En esta forma el Derecho subsiste para dar 

la continuidad y perseverancia de la Sociedad. 

Cu~ndo y dOnde surge esto de la existencia de un -

Derecho Social. Primero surge como un hecho Social en_ 

si. Posteriormente como objeto y marco ideol6glco para 

el pensamiento. Finalmente como acc16n polltlca que -

termina en una norma jur1dica. 

Podemos decir en forma general que el movimiento -



del Oerecho .. Social' nado como, alternativa, como una S.9. 

luc.iOn o salÜ~;para co~bat~r o;d\~minuirlos efectos -
~.. - , - - - ~ 

nega,t·iv_os qu.e producé d·esarrollo del Capital lsmo. 
,- .. ~;"-;; ~·'=';-.'-- ~--

Tenemos a•1· que ante la exclusiva y personal hist.9_ 

ria de cada pueblo. Se presentan movimientos que aun-

que se dan en determinadas regiones geogr~ficas, esca-

pan de sus espacios territoriales afectando el desarro-

llo de todos los pueblos. Es asl que las Ideas del Re-

nacimiento; y, del Humanismo conducen al universo a un 

cambio mental y social. Pensamientos que vienen a po--

ner en duda la existencia divina de los Reyes. Mismas_ 

Ideas que dan al traste con toda una forma de vida y --

que culminan en los grandes movimientos de trascenden--

cla Mundial. La RevoluclOn Francesa. La RevoluclOn In 

dustrlal. La Independencia de los Estados Unidos. 

Es entonces cuando surgen como verdad absoluta, 

los principios de libertad, igualdad y fraternidad. El 

hombre es y ha nacido para ser libre. Sin prejuicios -

ni distinciones por su raza, color edad, creencia reli

giosa o sexo. La que culmina con la declaración Franc~ 

sa de los derechos del hombre y del ciudadano. (1789). 

En materia econOmtca son los momentos de la Escue-
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la Fisi6crata ~ Cl3sica. Dejar hacer, dejar pasar: La 

IniciatJva_)enonal i-lal isa y ·nana decis16n y volun-

tad_de cada _ho_nÍ_bre:le .. c.onducir.a a la felicidad. Cobra 

auge l_a era_CapÚal i-~ta_,· súrgen los grandes avances y -

alcance"s-de_ la·:-Tecnolog!a. Para todos los paises la .. . 

gra~ .al t_erl1Hiva-e~·-1ndustrial izarse. El desarrollo 

d~ ui p~!s· i~ encuentra en observar los principios del_ 

libre mercado. La Ley de oferta y demanda, el desenvol 

vimiento -del Capital. 

Pues bien dentro del desarrollo de los grandes p•l 

ses se van extinguiendo las viejas formas de hegemonla_ 

que hablan prevalecido en esos tiempos. Llega a su fin 

el coloniaje y el sometimiento por la fuerza. Los pai

ses van obteni~ndo su Independencia y van formando su -

propia historia. Ahora los paises poderosos; son fuer

tes por la cantidad y la calidad de sus productos y de_ 

sus inversiones y de sus capitales. Los paises se con

vierten en desarrollados, paises en v!as de desarrollo 

y subdesarrollados. 

El Capitalismo surge y se desenvuelve como fruto -

de la libertad individual. A la fecha no hay pals algy 

no que no requiera de verse envuelto dentro del desa---

rrollo y alcances del Capitalismo vigente. Todo ~ste -
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auge Y desarrollo .cómenzO en TÓrma paulatlva en el s1--

glo XIX. (en ést~'.s1~lo, podemos decir q~e se da en -

Al lado de la actuaciOn econOmica, los aspectos -

filosOficos y jur1dicos se moldearon ca; los mismos --

principios. Se toma y se habla de un Derecho Natural. 

El hombre tiene derechos inalineables, el derecho a la_ 

vida, el derecho de 1 ibre pensamiento, el derecho de -

propiedad, de libertad religiosa; entre otros. Princi-

pios que van tomando fuerza en la~ asociaciones y gru--

pos pollticos, y que finalmente se instituyen en las -

constituciones pollticas tomando el nombre de garant1as 

individuales o derechos del hombre. Se limita el poder 

pOblico a respetar la esfera individual. Ante la exis-

tenc1a de estos Derechos, existe la prohibición expresa 

de ser afectados por parte de los poderes pObl leos. El 

papel del Estado es mlnimo y se convierte en lo que se_ 

ha llamado el Estado Gendarme. Vigila y cuida el res

peto de estas garantlas. En igual forma el Derecho se_ 

amolda a este corte de tipo individualista el orden ju

rldico respeta la libertad del ser humano. Con ésta --

naturaleza y siguiendo esas caracter1sticas se estable

ce la norma de Derecho POb1 ico y de Derecho Privado. 

El Derecho PGbl ico se encarga de los Organos de Poder._ 

Promulgar y respetar la Ley. Resolver los casos de con 
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troversia que surgen entre los particulares y en mlnima 

escala hecharse a cuestas las obras de los servicios CQ 

munes. Dentro del Derecho Privado se regulan todas las 

relaciones sociales. La libre voluntad de las partes -

llega a ser Ley para los contratantes, nuestro pals tam 

blén asumiO esta nueva era de cambios y actitudes filo

sOficas. Nuestros grandes hombres, obtuvieron la consQ 

maciOn de la Independencia. Movimiento que termino con 

los abusos y servidumbres impuestos por Espaíla. Poste

riormente, estas ideas seran consagradas por el pensa-

miento liberal quedara forma al movimiento de Reforma. 

Que terminara con los fueros y privilegios en favor de_ 

sOlo unas clases; auspiciados principalmente por la 

Iglesia. Movimiento liberal que culminara con la pro-

mulgaciOn de la Carta Magna de 1857. 

Pero el desarrollo de la libertad tal y como se -

encontraba establecido, no produjo el beneficio gene--

ral, ni el desarrollo de todos los asociados, como asl_ 

se esperaba. El Capitalismo produjo contradicciones -

sociales, formandose verdaderas capas y clases socia~-

les. frente a las comodidades y ventajas que se goz~ 

ban por una parte de la sociedad. Extstlan otras capas 

de esta misma sociedad que tenlan apenas lo indispensa

ble para sobrevivir. El uso de la libertad consagrada_ 
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en los_ textos coris_tltucioríales, fue declinando en un -

abuso ·de eíh-f se ºobten fa ef poder econOmico a fuerza 

de lo que,/ue_r_a; 0 .La 'libertad carecfa de algOn compromi 

--so sociil-1~-_.-

- El atiiiso de esta 1 i bertad, formo verdaderos estra

tos sociales en condiciones de vida, de extrema pobre-

za. Este contraste social hizo emerger la corriente 

filosOfica y polftica, conocida como Socialismo. En el 

campo del pensamiento se van formando nuevas formas y -

actitudes del estatus, en que se encontraba el Estado -

Gendarme. Se le conceden y se le otorgan atribuciones_ 

diferentes al ejercicio de este poder. El Socialismo -

hacepensar en un Estado comunitario donde cada sujeto -

aportara lo que tiene para formar una totalidad en beng 

ficio de los demas. Las ideas Socialistas que mas fuer 

za han tomado, lo fueron las del Socialismo Cientlfico_ 

tambi~n conocido como Marxismo. Dentro de este pensa--

miento las clases que viven en la miseria, lidercados -

por la clase proletaria, tomaran el poder, para ejerce~ 

lo transitoriamente a trav~s de una dictadura del prolg 

tariado; para mas adelante llegar a una sociedad sin -

clases. En donde de cada uno se pedira segOn sus capa

cidades y a cada uno se le otorgaran segOn sus propias_ 

necesidades. Estas ideas Sociales redundaran fruto~ --

dentro de los ambitos histOrlcos de cada pueblo e lncl~ 
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so llegar:an a''formar:parte 'de .una ldeolog~a de partido_ 

poHticoy,de una';,torma:'de'•vl~a. Ser!n idearlo polltlco 

de muchos .~o~-lmlentos:,¿~cialcis que se darfo dentro del 

mun.dci;eÍi"al~unás',,oca'sfones dentro de las causes lega--
, ,,:.· ·--.-·:.~;,_'~ -.-.':::<'>·-:,/->-. _:r:-~· - :~ 

les a'través'de ·Ta' r.eforma y en otras en torma violenta_ 

u r;l!tcfr p¿; ~~dl~ ~e tas Revoluciones. 

El abu.so de la libertad y el contraste Soclat for

mado por et desarrollo del Capitalismo encuentra en Eu

ropa su primera crlsls, al producirse la Primera Guerra 

Mundial. V en un espacio de velnte años la Segunda --

Gran Guerra. Y sl la prlmera habla sido cruel y devas

tadora. La siguiente la super6 con creses. En el res

to de la poblaci6n Mundial estos espacios criticas tam

bién tuvieron su repercusiOn. En los propios Estados -

Unidos dentro del Oltlmo tercio del slglo XIX, se prod~ 

ce la Guerra de SeceslOn motivada por la existencia de_ 

la exclavltud en los Estados del Sur. posterlormente 

al Inicio de nuestro siglo dentro de la década de los -

treintas sufre la peor de sus crisis y recesiones econ~ 

micas. Poniéndose en peligro incluso la mlsma establll 

dad pol!tlca y social. Para el resto de los paises el_ 

Capitalismo produjo la exlstencla de verdaderos monopo

lios y consorcios Industriales. Los cuales explotaron_ 

sln ningún sentido ni responsabilidad las riquezas natg 
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rales y originarias de cada pueblo haciendo de lado el 

bienestar general de la población. En M~xico las acti

tudes monopólicas de los centros Mineros y de las gran

des extenciones de terreno convertidas en inmensos lati 

fundlos; son los prototipos de esta irresponsabilidad -

del Capitalismo asentado en M~xlco. Nuestro pals pone_ 

fin a ésta situación con el movimiento Revolucionarlo -

de 1910, donde las grandes masas sociales obreras y 

principalmente campesinas. Demandaron un cambio de vi

da que pone término a treinta años de un exclusivo sis

tema de Gobierno. 

El cambio de mentalidades y de ideas a consecuen-

cla de estos movimientos Sociales desborda y hace muta

ciones dentro de los principios filosOflcos. La liber

tad y la justicia de corte Individualista se empieza a_ 

poner en entre dicho. Empieza a formarse la Idea de 

que el ejercicio de la libertad debera de ser comprome

tido; la libertad debe desarrollarse; si con plena aut~ 

nom1a; pero no en forma discrimtnada; debera de ejercer 

se con responsabilidad y en aras de un beneficio so---

cial. La Filosofla comienza a tomar dentro del cuadro_ 

de valores a la justicia social. 

Ante ~ste cúmulo de desajustes Sociales. No bast~ 
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baya remedlarlos•con'la asistencia Social bien que la_ 

produjera el Estado,',º bl,en que la produzcan los parti

culares. Esta islstencl~ social que se encontraba den

tro de .los•margeries de la caridad y de la conducta pia

dosa de los hombres, es desbordada. La nueva forma de_ 

pensamiento para combatir los desajustes sociales se tQ 

ma y se desarrolla en una forma bastante diferente. 

Tan es as! que éste cambio de principios filosOflcos y_ 

politices hace pensar que frente a la garantla lndlvl-

dual existe la garantla social. La sociedad debe con-

tribuir para que la poblaclOn en general tenga acceso -

a los elementos necesarios para su desarrollo. 

Para llevar a cabo esta tarea a la actividad del • 

Estado, se le concede mayor partlclpaclOn. 

Frente a éste desarrollo histOrlco y filosOfico, -

del Derecho POblico y Derecho Privado. Se habla de que 

existen dentro de las normas de Derecho Privado, algu-

nas que son de Interés o de orden pObllco. En ésta for 

ma, a los Derechos de Propiedad por ejemplo, se le lmpQ 

nen nuevas modalidades en beneficio del Interés gene·-· 

ral. El campo de acclOn del Estado con dicha actitud_ 

y conduncta también sufre un cambio y una transforma--

c IOn y se le concede una mayor lntervenciOn dentro de · 
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las act1vldade-s de la sociedad para conseguir el benefi 

clo Y'blenestar social. 

Las nuevas normas de Derecho Social, que tienden -

a, este nuevo orden de ideas, se dan y surgen en forma 

desordenada y en ocasiones antes de formar parte del D~ 

recho; se Inician como acciones pollticas. Hoy en dla 

astas normas se encuentran dentro de un momento trascen 

dental estan siendo confeslonadas y elaboradas. Se es

tudian y se analizan para adecuarlas dentro de su verdA 

dero alcance jur!dlco. Es Indudable que se esta buscan 

do un perfil y una linea de comportamiento al Derecho -

Soc 1 al. 

Ante la situación económica que •e ha producido -

por la evolución del Capitalismo y de su fuerza contra~ 

tante que viene a ser el Socialismo, podemos afirmar -

que las primeras ideas sobre el Derecho Social se dan y 

comienzan en forma muy Incipiente a fines del siglo XIX 

y en forma concreta y clara a partir de este siglo y s~ 

bre todo despu~s de producirse las dos Grandes Guerras 

Mundiales. De nuestro propio pals con ocasión del movi 

miento Revolucionario de 1910. La Constitución de 

1917, en sus articulas 27 y 123 dejan establecidos en -

forma clara las Ideas del Derecho Social. 
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Coi ne 1 di en do con h'te· orden de ideas e 1 LIC. JOSE _ 
_ ,':· ,_,,.·. --., ... \ 

CAMPILLO ,SP,E~Z,.,·~os· dice: ""Toca a la Constltuci6n Mexl 
-,--, ,- ·.c.· 

cana"·del•;.5·de f~bre.ro de 1917, el honor de haber sido -

la p_rlmera 'en.ci:ínslgnar.'un conjunto de Derechos Socla-

le_s _que··~_ubren. ampliamente los diversos aspectos que -

'dentro·-.r:ie {~fes· derechos quedan comprendidos (Art!culos 

·4·:; 5~·.'2i,: ·2a, 123, 11 y 13 transitorios), con la clr--

cunstancla que su articulo 11 transitorio dispuso que -

las bases establecidas en ella se pondrlan en vigor de~ 

de luego en toda la RepOblica. 

A la Constltucl6n Mexicana, slgui6 la Constitucl6n 

Alemana, promulgada por la Asamblea Nacional de Welmar, 

el 11 de agosto de 1919, que en su capitulo V, "Vida 

econOmica 11
, contenta tambi~n una profusa enumeraciOn de 

Derechos Sociales, y cuyo articulo 151, se establece 

que "La vida econ6mica debe responder a principios de -

justicia, con el fin de garantizar a todos una existen

cia digna del hombre". 

La Constltuci6n de Welmar fu~ seguida en Europa 

por las Constituciones Servio Croata Eslovena, de 28 de 

junio de 1921; Española de 9 de diciembre de 1g31; Ru-

sas de 1918, 1925 y 1936, y, en general, por las de los 

diversos patses Europeos que, en forma m~s o menos am--
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plia, vari.recog;a·ndo'loscDérechos Sociales' dentro de su 

texto hasta ~u1~fna; co~ 1 ~~ r~élentes. Co~stltuc 1.0.nes ~ 
f~ancesa; d~~- 27·~,;~H~tire· de' l 94Ji e :1 ta llana del 2s_ 

de dic1~i~r:'~~-i~~;: (3(¡_ :>' - ··.·•-

Debemos seftalar que conde' mas han resaltado las -

Ideas del Derecho Social, es en las relaciones que se -

presentan entre los trabajadores y los patrones. Son -

numerosas las Leyes de caracter Social que han otorgado 

beneficios a la parte trabajadora, pero es pertinente -

decir que el Derecho Social va mas alH de concretarse_ 

exclusivamente a ~sta relación. El Autor CARLOS GARCIA 

OVIEDO, dice que tiene sus origenes en el Derecho Labo

ral: "Mass~ Bovier Lapelrre, dice, a propósito de la -

Legislación del trabajo: Dictada originariamente a fa

vor de la Industria propiamente dicha y de las mujeres_ 

y nlftos, ha perdido, Esplritu exclusivista, extendl~n

dose a los adultos, a la agricultura y al comercio". 

"Su fin escribe Lorln es poner a los asalariados -

en situación de cumplir los deberes primordiales y eje~ 

cer los derechos imprescriptibles que lleva consigo la_ 

3.- JOSE CAMPILLO SAENZ. LOS DERECHOS SOCIALES PAG. -

194. 
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necesidad de vivir". { 4 ) 

B).- SU NATURAUEZA Y SUS CARACTERISTICAS. 

Se han elaborado varias corrientes sobre cual es -

la naturaleza del Derecho Social. Hay quienes lo Iden

tifican como si se tratase del Derecho del Trabajo o --

Derecho Laboral. "Para nosotros, el Derecho Social es 

el sistema de principios y normas jurldicas imperativas 

que con vista del bien coman, ayudan a satisfacer las -

necesidades vitales pripias de sus familiares, de los 

individuos que dependen del producto de su trabajo". 

{ s 

"Modernamente adquiere caracteres de disciplina JA 

rldica autOnoma el conjunto de reglas e Instituciones -

con fines de protecciOn al trabajador. Carente, hasta_ 

hace pocos años, el obrero de éste amparo; ordenada su_ 

vida y actividades por las normas del Derecho Civil, -

cuando no por meras normas de polic1a, normas totalmen

te insuficientes a los expresados fines, en nuestros --

4.- CARLOS GARCIA OVIEDD. CONCEPTO Y ORIGEN DEL DERE

CHO SOCIAL. PAGS. 4 Y S. 

S.- A.F. CESARINO JR. EVOLUCION DEL DERECHO SOCIAL --

BRASILEÑO. PAG. 3 
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dtas acaece, :no sin· cierta, rapldez,.él ·nacimiento de un 

nuevo Derecho con el;qu~~'~l ~~t~d;o ·~~tu~l se' erl ge en -

d1 eefteanrs1'oa· .. draYs·····.· ••. ··9. ua~d1~ri ~'~~ f:~} ~i~.~.·.'·.•:•.: .... ~t~.fJ';s'. :dr_; as el ases pro-( 6i '"' . i.< 

SI en principio resulta cl~rto, que dentro de las_ 

relaciones del trabajo y del capital fue de donde sur-

gleron los primeros frenos y limitaciones hacia el em-

pleador; oponléndole las primeras normas jur!dicas que_ 

otorgan ventajas y beneficios al trabajador. El Dere--

cho Social no empieza ni se limita a regular éstas rel~ 

clones. Dentro de éste Derecho del trabajo el papel -

del Estado se constriñe a limitar la forma y términos -

de contratar del empresario. Su actividad se desarro--

1 la para vigilar éste marco jur!dico, que concede bene

ficios a la clase trabajadora. Sancionar la conducta -

del patron que pretende o evade éstas obligaciones. 

Pero el Derecho Social va mas al la de ésta regula-

ciOn; lleva un papel mas ampl lo y mas completo sobre el 

contenido de las relaciones sociales. Y, como lo esta

blece el autor, LUCID MENDIETA Y NUÑEZ: "No es el con-

trato de trabajo el único objeto de su atenclOn. La --

6.- OB. CIT. GARC!A OVIEDO CARLOS. PAG. 10 
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necesidad de vlvlr". ( 4 ) 

B).- SU HATURA~EZA Y SUS CARACTERISTICAS. 

Se han elaborado varias corrientes sobre cual es -

la naturaleza del Derecho Social. Hay quienes lo Iden

tifican como si se tratase del Derecho del Trabajo o -

Derecho Laboral. "Para nosotros, el Derecho Social es 

el sistema de principios y normas jurldlcas Imperativas 

que con vista del bien coman, ayudan a satisfacer las -

necesidades vitales prlplas de s•s familiares, de los 

Individuos que dependen del producto de su trabajo". 

( 5 

"Modernamente adquiere caracteres de disciplina ja 

rldlca autOnoma el conjunto de reglas e Instituciones -

con fines de protecclOn al trabajador. Carente, hasta_ 

hace pocos años, el obrero de @ste amparo; ordenada su_ 

vida actividades por las normas del Derecho Civil, -

cuando no por meras normas de pollcla, normas totalmen

te Insuficientes a los expresados fines, en nuestros --

4.- CARLOS GARCIA OVIEDO. CONCEPTO Y ORIGEN DEL DERE

CHO SOCIAL. PAGS. 4 Y 5. 

5.- A.F. CESARINO JR. EVOLUCION DEL DERECHO SOCIAL --

BRASILERO. PAG. 3 
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c1p1o moral de crtt1ca del Derecho Pos1t1vo". ( 8 ) 

Aqul hay que dec1r que el Derecho Soc1al t1ene.reA 

11dad jurtd1ca. Es orlg1nal por otra parte, la expre-

s-1!in lleYSoc10logo, GEORGE GURVITH, para qu1en el De-

recho Soc1al es un Derecho de 1ntegracl0n. Un Derecho_ 

que a d1ferenc1a del Derecho POb11co que 1mpone relaclQ 

nes de subordlnac10n; o del Derecho Pr1vado dentro del_ 

cual se establecen relac1ones de coord1nac10n; en el -

Derecho Soc1al las relac1ones son de 1nord1nac10n o de_ 

comuniOn. El autor señal a que en el eta do de comun10n_ 

ex1ste una lnt1ma fusiOn donde cada uno de los 1nd1v1-

duos se proyecta hacia el f1n comOn para formar una to

tal 1dad que actOa en benef1c1o de todos. "El Derecho -

Soc1a1 es un Derecho autOnomo de comun10n, por el cual_ 

se 1ntegra de una manera objetiva cada totalidad act1va 

real que encarna un valor positivo extra temporal, éste 

Derecho se desprende d1rectamente del todo en cuest10n_ 

para regular la vida lnter1or, independiente del hecho_ 

que esté todo éste organ1zado. El Derecho de 1ntegra-

c10n inst1tuye un poder social que no esta esenc1almen

te ligado a una coacc10n 1ncondicionada y que puede pl~ 

namente realizarse en la mayor parte de los casos, por_ 

una coacc10n relativa a la que uno puede sustraerse pe-

8.- OB. CIT. LUCIO MENDIETA Y NUREZ. PAG. 13. 
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ro bajo ciertas condiciones. Ese poder Social funciona 

algunas veces sin coacc16n. El Derecho precede en su -

capa pri~aria a toda organizaciOn del grupo. La organ! 

iaciOn esta fundada sobre el Derecho de la comunidad -

subyacente, objetiva y del que esta penetrado, es decir 

cuando constituye una sociedad igualitaria de colabora

ciOn y no una asoclac16n jerarquica de dominaciOn". 

9 ) 

La opiniOn de ~ste autor tiene un gran valor, en -

cuanto nos permite entender que para la existencia del 

Derecho Social se requiere del sentido comunitario y el 

deseo de participaciOn de parte de los sujetos Integran 

tes de la relaclOn Social. Aunque el hecho de preten-

der que la apllcacl6n de éstas normas se realicen den-

tro de un Estado comunitario y sin apoyo del Jmperlum -

del Estado sera Inaplicable en la realidad. 

Donde coinciden la mayorla de los autores es que -

la naturaleza del Derecho Social es de caracter tutelar 

y protector. Tiene como fin promover el desarrollo y -

el bienestar general de la poblaciOn poniendo a su al-

canee un mlnimo ·de condiciones socio - econ6micas. [s 

9.- SERGIO GARCIA RAMIREZ. EL DERECHO SOCIAL. 

PAG. 638. 
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ta tarea deber! de ser ejercitada por el Estado, quien_ 

teniendo a su cargo la soberanta del poder pOblico, de

bera de tomar por su cuenta la partlcipaciOn y actua--

ciOn de éstas actividades regulando la conducta social_ 

de los gobernados, en aras de éste beneficio y desarro

llo social. 

"El Derecho Social no es una conceslOn por parte -

del Estado sino que por el contrario es un Derecho de -

la Sociedad, la cual exige su integraciOn y la reclama 

imponiéndose al estado a fin de que dicte las normas -

que garanticen su integraciOn como un todo unitario so

bre bases de justicia, es decir se pretende la uniOn de 

todos los Individuos en una totalidad de fines a través 

de lazos humanos solidarios". ( JO ) 

"El Derecho social es el conjunto de leyes y dis-

posiciones aut6nomas que establecen el desarrollo, dif~ 

rentes principios de procedimientos protectores en fa-

vor de las personas, grupos y sectores de la sociedad -

integrados por individuos econOmicamente débiles, para_ 

lograr su convivencia con las otras clases sociales den 

10.- LUIS FELIX GARZA ALEJANDRO. BREVE ESTUDIO DEL 

DERECHO SOCIAL. PAG. 75 
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tro de un orden justo•. ( 11 ) 

La naturaleza-del-De~écho Social tiene un caracter 

tute_lar y prot_~{doni_sta,;,se fomenta y desarrolla crea.!! 

do dentro de _,-¡i conciencia d~ _los gobérnados el esplri

tu- de cooperaci6n,- de solidaridad, con el fin de promo

ver, de impulsar; el desarrollo y bienestar de la poblA 

cl6n en general, La naturaleza proteccionista del Dcrg 

cho Social, no debera caer ni en los excesos desmedidos 

de querer regular todas las actividades Sociales que lo 

orillen a suprimir los Derechos individuales pues ante_ 

tal sltuacl6n; decllnarla en un estado totalitario. 

Por lo mismo no debe de caer en los defectos pues_ 

entonces el Derecho Social se convertirla en una asis--

tencia o Derecho de asistencia Social que quedarla sujg 

ta a la voluntad y buena disposiclOn de los gobernados. 

El Derecho Social en nuestro pals, tiene forma y aspec

tos ya peculiares, en palabras del Presidente de la Re-

pObl ica: 11 Para nosotros, en el 1 iberal ismo social la -

justicia es un objetivo para el que hay que trabajar -

deliberadamente. Es un comprmlso explicito que tiene_ 

que promoverse al mismo tiempo que se auspicie el crecl 

11.- OB. en. LUCIO MENDIETA V NUÑEZ. PAG. 67. 
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miento y la estabilidad. Esú es el objetivo de sol id,!!. 

ridad y de los programas sociales que· han desarrollado_ 

los gobiernos de Ía Revolucii~. ·La justicii que perse

guimos rechaza. eí'··pa:'1:erna-lis-nia;· que cancela las decisi.Q. 

nes de las personas j de las comunidades; también rech.!!_ 

za el pop_ul fsmo que promete cumplir lo que no puede o -

que luego_ cobra en deuda, inflaciOn y mas miseria. 

Solidaridad: "ExpresiOn actual de nuestro libera-

1 ismo so¿lal; cumple en los hechos sin romper la disci

plina fiscal respeta efectivamente la habilidad de los 

Mexicanos, porque ellos le sirven y participan. lo ha-

cen directamente y sin burocratismos. Nuestro comproml 

so es con la Justicia Social en los hechos cotidianos". 

( 12 ) 

Cuales son las caracterlst1cas del Derecho Social; 

por princilo debem~s admitir que tienen normas e insti

tuciones propias que le dan forma a un nuevo Derecho. -

Por la naturaleza de las relaciones sociales a la que -

esta dirigido, las normas son de caracter pGblico, eje~ 

cidas exclusivamente por el Estado. Por su propia SA 

12.- CARLOS SALINAS DE GORTARI. LIBERALISMO SOCIAL: 

DOCUMENTOS PARA EXAMEN. PAG. 20. 
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na exístencii tiene que respetar los Derechos Substan-

ciales del~hom~re ~ cuando su inter~s entre en conflic

to con ,estos,Derechos deberan de prevalecer las garan-

ttas individuales. Es un Derecho evidentemente tutelar 

y protector el cual impone obligaciones y restricciones 

comprometiendo la libertad de los particulares hacia -

los fines sociales. 

C).- SU DEFINICION. 

El t~rmino en si encierra una contradicci6n, pues_ 

el Derecho es Social porque se da dentro de la misma -

sociedad. Sin embargo el t~rmino ha sido aceptado tan

to por razones de origen didactico como por razones hl~ 

t6ricas y filos6ficas. La expresi6n se ha vuelto coman 

y corriente para señalarlo como el Derecho tutelar y -

protector de la poblaci6n. "Por mas que todo Derecho -

sea Social, en cuanto implica una regulaci6n de la con

ducta que s6lo cobra sentido a la luz de la conviven--

cia, y en tal sentido se tache como impropia la denomi

naci6n Derecho Social, referida a una porci6n jurtdica_ 

del mundo, lo cierto es que ~ste giro ha adquirido car

ta definitiva de ciudadanta en el panorama de nuestra -

disciplina". ( 13) 

13.- OB. CIT. GARCIA RAM!REZ SERGIO. PAG. 633. 
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"Es de tomarse ta.mbi an en cuenh que se les denom.1 

no Derechos Soc.lale_s para diferenciarlos y ponerlos --

fren_te __ a los Derechos -Individuales. "Razones de orden_ 

histOrico_ y; ;;~~f~~;:acter Ucnlco, Influyeron en el 

nacimlento--de .. aste t~rmlno, es seguro que en sus orige-

- nes--~;tos 'Derechos recibieron el nombre de Sociales pa

~i~{siing~irlos de los Derechos Individuales. Por 

otra parte ellos trajeron aparejado el reconocimiento -

de los grupos sociales que fueron ignorados por el ind.1 

vldualismo liberal, y, finalmente, estaban encaminados_ 

a resolver la cuestiOn social". 14 ) 

Por nuestra parte señalamos que la aplicaci6n del_ 

tarmino social, contempla, la naturaleza y caracterlst.1 

ca, de ~ste Derecho. Pues surge para r~mediar el pro--

blema social. Podemos definirlo como el conjunto de 

normas e Instituciones jurldicas de caracter pOblico 

que tutelan y protegen a la poblaci6n mas necesitada. -

Para incluirlas al desarrollo general de la sociedad. 

Formando parte de ~ste Derecho Social se encuentra 

el Derecho Econ6mico Social que es el conjunto de nor-

mas que regulan la intervenciOn del Estado en la Econo

mla. Que tiene como fin tutelar y proteger el desarro-

14.- OB. CIT. CAMPILLO SAENZ JOSE. PAG. 90. 
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llo de la p~blaclÓn,mh.despróteglda. El Derecho a la_ 

al imentacc,10~ es regulad~ por _normas de Der,ectio, Social·

que determ'1it~¿ i a d'irec'c16n que ~- ctE! ot.s~~var e1, merca

do tanfo: Náclo'fial ,'cilmoU~Úrn'ació.nal -para' que 'la pobl a-

ciory e~ ge~~rjl te~gaun 'sáno y Ju~to ac~eso al consumo 

de __1,os ___ produ_ctos que se consideran Mslcos para la al 1-

- mentac,iOn del pats. 

3.- l\CTITUDES DE L11\ FIL10SOFIA DEL! OERECllO 

DEL! ESTl\DO FRENTE AL! DERECHO SOCIAL!. 

La fllosofla, tiene como estudio los primeros prin 

clplos y las causas últimas de todo conocimiento. La -

filosofla se sitúa dentro de un amplio sentido, como la 

madre de todas las ciencias y su objeto sera darle sen-

tldo y fin a cada conocimiento en particular. Tendre--

mas as1 que sobre la Econom1a, la Saciolog1a, el Dere--

cho se filosofa. "Las múltiples definiciones de la Fi

losofla parecen coincidir en que: La Filosofla es un -

conocimiento cicnt1fico que mediante la luz natural de_ 

la razón considera las primeras causa$ o las razones 

mas elevadas de todas las cosas. Esto ~i9nifica que 

sobre cada objeto o sector ~e la reali1a~ es posible 

filosofar, es decir elevarse a la consi~~raci~n ~~ l~s 

primeros principios o de la: v~rdades rn~~ g~n~r~les r!· 
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lacionadas con tal objeto". ( 15 ) 

La Filosofia d~1· Óerecho, tr;:ta de encontrar el -

sustentcl, o,_e{f~n'!l;~rii~~to'cteÍ :Der~cho. U ria pÚte ·se'~ 
ref iÚe •cal !fs,fú'&)oriil!;NsccÓnc'~Pt~s: ftip~amenÚ,1es del·• -

Derecho;' ·. ÁpÚcabl es a todas y·7cada u ria' de 1 as<¿ fonc ias 

jurldicas partfc:ul a:fes: sii''1{é~~~¿e:colll~/:1:e~rla fÜnd.A 

mental del Derri~l,o?,; . .. :.¡. , •· 

La seg~nd~ cparl~ es la <¡Ue se i riforesa pÓr 1 os fi

nes que 'l'er.~.Íg~{ei Íle~ech,o. Esta se tlenomi na Es t imatl 

va jurtdicd'.;~ax'i'~1'0'91a. jurldica o, la teorla de los va-,,. '.,_ 

lorc~ d~i· IJ¡i~~dii<'" . El. Derecho se rige por tres princi-

pio~ univer~ales: El Bien ComGn. La Justicia. La ·· 

Equidad. 

El Bien ComOn, es el conjunto {le principios sis-

temas de orden, en el cual se encuentran obl iqados to--

dos los participantes de una socleddd que tiene como fi 

nal id ad permitir el desarrollo rle manera int1ividual de 

cada uno de sus integrantes µara obtener s11 propia f~l! 

cidad sin m~s limites que su propia capacidad. Y no --

15.· RAFAEL PRECIADO HERNANDEZ. LECCIONES DE FILOSOFIA 

DEL DERECHO. PAGS. 9 Y l O. 
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impedi~_el desarrollo de los demas. 

"Ej ~ien'.Co~n~~·es una especie del bien en general 

un criterio racional de la conducta que se refiere en -

primer,t~rmino a la sociedad como entidad •relacional", 

como la unidad de un todo ordenado que responde a lo -

que podr1amos llamar la dlmenslOn social de la naturalg 

za humana. 

El bien comnn de la especie humana comprende todas 

las realizaciones que con su Inteligencia y voluntad ha 

venido acumulando el ser humano desde que aparecl6 so-

bre la tierra, pues constituyen un aservo cultural y -

civil lzador que no pertenece a un ser humano Individual 

nt a un pueblo, ni a un grupo de Naciones, sino que re

presenta mas bien un patrimonio comOn de la humanidad". 

( 16 ) 

Por lo que se refiere a la Justicia es en ~ste as

pecto, donde con mayor relevancia ha cobrado sentido la 

existencia del Derecho Social. La justicia es la ac--

clOn de da.r a cada quien lo que le corresponde. "Es el 

valor supremo que tiende a realizar el Derecho, cumple_ 

16.- OB. CIT. PRECIADO HERNANDEZ RAFAEL. PAGS. 199 Y 

200. 
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una funci6n,estr.ucturante, .implica una jerarqufa de va

l ores, ordena la vida ~o~ i~l d~ relac i 6n entre 1 os hom

bres,· a fin de ·que• a .cada uno se le reconozca lo suyo,_ 

~st~ ~s.· l~s.,at~ibuciones dadas por la naturaleza que -

es coman, y que por ser as1 nos ayuda en la humanidad,_ 

en las Naciones y en las agrupaciones intermedias ha--

ciendo que a trav~s de ~stas comunidades cada hombre -

cumpla sus fines temporales y trascendentales". ( 17 ) 

En el campo de la justicia se han dado tres divi-

siones, que se han denominado: Justicia Legal o Gene-

ral. Justicia Distributiva y Justicia Conmutativa. 

Justicia Legal o General, es la que se sitOa den-

tro del campo de la organizaci6n pol1tica de la sacie--

dad misma. tiene como objeto la preservaci6n de 

~sta; como grupo social armonizado por el principio uni 

versal de justicia. 

Distinto de la Justicia Legal o General lo viene -

a ser la Justicia Distributiva y Conmutativa. 

La Justicia Distributiva y Conmutativa establecen 

17.- FRANCISCO GONZALEZ DIAZ LOMBARDO. F!LOSOFIA DEL 

DERECHO. PAG. 253. 
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un criterio. de ·proporcionafidad y .de igualdad. El cri-
' ,'. ; <'.' ,,. '> :·:·,. "<. ', 

ter.lo de·prop()r.~ional i~~d a: qUe se refiere la Justicia_ 

Distribútiva'no's. indicar4,;:que las cargas y obl igacio--

nes mpuesta:s:·~or·.é1 Estado hacia los gobernados deber! 

redunda; di:!°Tltro, de.su misma capacidad para asumirlas. -

Podrfamos 'tómai,:corrio.ejemplo los impuestos en donde --

qu!On m!s·tiene mh se le exige. En cuanto a la Justi

cia Conmutativa el criterio de igualdad se establece -

entr~ los particulares a una prestación debe correspon

der en la misma calidad la contra prestación. "La Jus

ticia Distributiva; no requiere igualdad absoluta entre 

el mérito del individuo y lo que recibe sino solamente_ 

que la relación en que se encuentran, mérito y recompen 

sa sea igual para todos. Quien trabaja mas y quien ---

estudia mas, quien se esfuerza mas, merece m3s sin que_ 

por ello pueda decirse que haya injusticia. As! pues -

la Justicia Distributiva reparte entre los miembros de_ 

la sociedad los bienes y las cargas, observando la pro-

porción entre sus m~ritos o sus facultades''. "La Just! 

cia Conmutativa inclina la voluntad a dar a cada indivl 

duo en particular su derecho, osea, aquello que se le -

debe, observando estricta igualdad, reid ad rem, entre_ 

lo dado y lo recibido. Su igualdad es aritmética. Se -

le llama también igualitaria. Preside los cambios en -
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1 as rel ac i_ones como en 1-os contratos". ( 18 ) 

-Ahora bi~n en_eL-campo _de. la filosofta del Derecho 

se empieza a colocar-lo que se denomina Justicia Social 

que no viene a ser otra que la de imponer tambi~n una -

proporcionalidad a los gobernados con el fin de lograr_ 

una correcta integraci6n y desarrollo de la sociedad t~ 

telando y protegiéndo a las clases sociales m~s bajas._ 

"Por encima de las relaciones de coordinaci6n y subordi 

nac10n entre la comunidad y sus miembros axiste un prin 

cipio supremo, un valor de integraci6n de la vida so--

cial y humana, que incluimos, a través de la naturaleza 

sociable del hombre". La Justicia Social no es un 

Ideal exclusivo de la clase obrera, sino que es el prin 

cipio de armonla y equilibrio racional que debe imperar 

en la sociedad perfecta en el Estado y en el orden In-

ternacional". ( 19 ) 

El ESTADO FRENTE AL DERECHO SOCIAL 

Por lo que se refiere a la nueva actitud y cambio_ 

18.- OB. CIT. FRANCISCO GONZALEZ DIAZ LOMBARDO. 

PAG. 263. 

19.- 08. CIT. FRANCISCO GONZALEZ DIAZ LOMBARDO. 

PAG. 264. 
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de papel del Estado ,se, encuentra dentro de los fines -

teol Og i cos del--Estado. 

Para la aplicaclOn del Derecho Social el Estado se 

atribuye la lntervenclOn en el proceso econOmlco, su 

actuaclOn sera de manera responsable sin alterar el 

bien comOn. "Los llamados Derechos Sociales tienen por 

objeto actividades positivas del Estado, del prOJlmo y_ 

de la sociedad, para suministrar al hombre ciertos bie

nes o condiciones. En contraste con los llamados Dere

chos Individuales, cuyo contenido es un no hacer, un no 

violar, un no perjudicar, por parte de las dem~s perso

nas y sobre todo de las autoridades pObllcas, resulta -

que por el contrario, el contenido de los Derechos So-

ciales consiste en un hacer, un contribuir, un ayudar -

por parte de los Organos estatales•. ( 20 ) 

ProporciOn y tarea que se ha hechado a cuestas 

nuestro Gobierno actual, enraizada dentro de lo m~s prJ!. 

fundo. Como slntesis y producto de la RevoluciOn Mexi

cana el Estado ha venido institucionalizando la Idea -

del Derecho Social, y aunque en los diversos periodos -

20.- LUIS RECASENS S!CHES. TRATADO GENERAL DE FILOSO-

FIA DEL DERECHO. PAG. 601. 
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de gobierno unos u. otros aspectos disminuyen o cobran -

fuerz_alo verdadero es que la sociedad mexicana dentro_ 

de __ ~s_t:os _7-0 _años, de Revol ucl6n. Estableci6 medidas -

prot~cc1oriistas y tutelares Impuestas con caracter dis

tributivo y proporcional a los gobernados. En aras de_ 

un~desarrollo arm6nlco que lleve a los miembros de las_ 

clases desprotegidas a elevarse a una categorla social 

y cultural diferente. Producto de sus aptitudes, po--

nlendo a su alcance tales medios. Como lo son la Educ~ 

cl6n, la Salud, Vivienda y en 6ste particular caso el -

acceso a los productos de consuma popular, en propias -

palabras del actual Presidente de la RepQblica: "Para 

el liberalismo social, en la alimentaci6n como en la v! 

vlenda la salud y calidad de vida, el Estado esta plen~ 

mente comprometido". ( 21 ) 

4.- REFERENCIAS DEL DERECHO SOCIAr HllCIA EL 

DERECHO PUBLICO Y El DERECHO PRIYllDD. 

A la claslca divislOn del Derecho PQblico y Dere--

cho Privado. Que establece que en las normas de Dere-

cho POblico se dan relaciones de subordinaci6n de los -

particulares hacia el Estado. en el Derecho Privado_ 

21.- OB. CIT. CARLOS SALINAS DE GORTARI. PAG. 20. 
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se dan relaciones -de coordlnaclon· entre los partlcula-

res. Habra q~iagreg~r estas relaciones de Derecho So

cial que se.lnfluyjn mutuamente. 

El Derecho Social por ser una tarea del Estado. 

sera regulado por las normas de Derecho POblico. La g~ 

ma de materias que abarca el Derecho Social; como lo es 

el sector salud, el sector vivienda o el del consumo 

popular. Estaran Integradas dentro del campo del Dere

cho Administrativo; en cuanto a su forma e lnstrumenta

clOn. Pero en cuanto a su materia y contenido seran -

parte del Derecho Econ6mlco. El hecho de que se com--

prendan como normas de Derecho PObllco no Implican que_ 

vengan a regular exclusivamente relaciones de subordln~ 

clOn hacia los gobernados. Sino que lo que se trata de 

señalar es que esas normas estan a cargo del Estado pe

ro con fines de lntegracl6n y de desarrollo social de -

la poblacl6n en general. 

En cuanto al Derecho Privado el Derecho Social ta~ 

bl~n guarda relacl6n en tanto que algunas Instituciones 

que se cor deraban como exclusivas de los particulares 

estan siendo matizadas o influenciadas por el caracter_ 

Social del Derecho. Tal es el caso de la Educacl6n. 

Donde las Escuelas particulares y a las Instituciones -

de enseñanza en general se les obliga a comprometer sus 
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planes edui:at'ivos··.con· el desarrollo e Intereses genera

les de~la :NacH)n. Y en cuanto al ejercicio de la pa--

trla:.potestá.d.a.1.os padres se les limita para que no -

exí:eda'n: en'la.EducaclOn y protecclOn de sus hijos pre-

servando el desarrollo y normalidad de los menores ha--

cla el~desarrollo solidarlo, saludable y cultural de -

estos menores. Llegado el caso de Intervenir las Instl 

tuclones auspiciadas por el Estado a privar de ~sta pa-

tria potestad de los padres en casos extremos, como en_ 

ocasiones en que se presenta el s1ndrome del nl~o mal--

trotado. 

Creemos conveniente que una claslflcaclOn de ~sta_ 

nueva categor1a del Derecho Social Onlcamente para fl-

nes dld~ctlcos o de estudios ser1a la siguiente: 



DERECHO PUBLICO 

AMPLIO SEftTIDD 

DERECHO PRIVADO 
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DERECHO FISCAL 

DERECHO PUBLICO 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

ESTRICTO SENTIDO 

DERECHO PENAL. 

DERECHO LABORAL 

DERECHO SOCIAL DERECHO ECONOMICO 

DERECHO DE LA SEGURIDAD 

CIVIL 

MERCANTIL 



CAPITUVO SEGUNDO 

E~ ARTICUVO DE CONSUMO POPU~AR BASE HATERIAC 

DEL'. DERECHO SOCIA~ A VA AVIMENTACION 

1.- QUE ES UH SATISFACTOR 

2.- QUE son LOS ALIMENTOS 

3.- CONCEPTO OEL DERECHO SOCIAL 

A LA ALIHENTACION Y NO A 

LOS ARTICULOS DE CONSUMO 

POPULAR. 
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1.- QUE ES un SATISFACTOR 

Al referirnos al satisfactor, debemos de tomar en_ 

cuenta a la necesidad. Necesidad y satlsfactor son con 

ceptos de mutua correspondencia, el uno no existe sin -

el otro. 

Necesidad es la ausencia, el vacio, o' la afeccl6n 

que siente el ser humano y que le produce un mal estar,_ 

un desequil lbrlo que le impide su desarrollo natural. -
El elemento o la sustancia que cubre esa ausencia, o 

que calma ese malestar, se le denomina satlsfactor. 

Inmenso y variado es el cOmulo de necesidades y en igual 

nOmero los satlsfactores que las cubren. 

No existe un criterio correcto y verdadero para -

Integrar un cuadro de necesidades y satlsfactores, pero 

si podemos establecer que hay caracterlstlcas sobresa-

llentes y sustanciales que nos Indican un marco de ref~ 

rencla para entenderlas mejor. 

Asl podemos hablar de necesidades y satlsfactores_ 

flslcos y materiales; vienen a ser aquellos que se le -

presentan al ser humano como fundamentales para su des~ 

rrollo blol6gico: La Comida, El Vestido, El Techo, fo~ 
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marlan parte de ~ste tipo de necesidades y satlsfacto-

res. En tanto que las necesidades y satlsfactores de -

caracter psicolOglco o Inmateriales, son aquellas que -

se le presentan al hombre para cumplir con su desarro-

llo emocional racional. Como lo puede ser cultivar una 

amistad, tener alguna distracciOn, o leer algOn libro._ 

Algunos prefieren llamar a las primeras como necesida-

des y satisfactores primarios y a los otros como secun

darlos. Pero todas son Importantes y complementarlas -

unas de otras. 

El elemento subjetivo a cargo del hombre es declsi 

vo para determinar el tipo de necesidades y la manera -

de satisfacerlas. Su elecciOn y declsiOn atondera a -

sus gustos personales, el medio ambiente en el que se -

desarrolla, a su capacidad econOmica entre otras. 

Tenemos as! que el satisfactor es todo aquello que 

existe en la naturaleza y que por sus aptitudes y cuali 

dades viene a satisfacer una necesidad. 

Los satlsfactores se dividen en bienes y servi---

clos, los bienes son objetos y los servicios son activi 

dades. 

Satlsfactor y necesidad son conceptos econOmlcos. 
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En econom1a el satisfactor que interesa es aqu~l que es 

sujeto de~intercambio que se desarrolla dentro del mer

cado, _sometido a las leyes de oferta y demanda. El fin 

de la econom1a es obtener el maximo de satlsfactores -

con el m1nimo de esfuerzo. 

La allmentaci6n y en si los alimentos, son una ne

cesidad sustancial del hombre. Los satlsfactores que -

han de cubrir la alimentación de la clase mas desprote

gida, son tarea y objeto de la conducta del Estado, --

convertida en Derecho Social. Esta tarea del Estado -

Mexicano debera de tomar en cuenta las caracterlstlcas_ 

económicas de estos satlsfactores. 

Z. - QUE SON l:OS Al:I MEftTOS 

Ante todo ya hemos dicho que estos son satlsfacto

res y que pueden ser bienes o servicios. Pero espec1fi 

camente, seran los que van a cubrir la necesidad de ali 

mentarse, y aOn mas aquellos necesarios para cubrir la_ 

alimentación de la población mas desprotegida. 

El hablar de los alimentos, implica relacionarlos_ 

por un lado con sus caracter1sticas bloqu1mlcas, y por_ 

el otro con su regulación jur1dica. 
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De conformidad con las primeras caracterlsticas, -

es valido hacerse las siguientes preguntas: cuales son 

estos, en qu~ cantidades y en qu~ cualidades deben de -

existir. Complejas y diflciles son las preguntas re~ 

puestas que han de abordarse, para poder entender pr~ 

poner un concepto que sea el m~s adecuado sobre estos -

alimentos. 

Por principio debemos tomar en cuenta que los ali

mentos son la fuente de energla del cuerpo humano, el -

hombre requiere bioqulmicamente de determinados elemen

tos para obtener un equilibrio flsico. Una buena ali-

mentaciOn va de la mano con un buen estado de salud. 

Esta combinaciOn produce en el ser humano un desarrollo 

completo de sus capacidades y cualidades tanto flsicas_ 

como intelectuales. La formula ideal serla, hombres y_ 

mujeres sanos obtendran el bienestar y desarrollo de 

nuestra sociedad. El requisito indispensable para ello 

es que cuenten con una buena alimentaciOn. 

Podemos tomar como base para comprender en que con 

slste una buena allmentaclOn los siguientes conceptos: 

l.- "Alimento.- Todo producto de la naturaleza, -

transformado o no por el hombre, que contenga cuando m~ 

nos algOn elemento nutritivo necesario para su crecl---
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miento y desarrollo dentro d~l estado, de salud y para -

su mantenimiento, que iea suceptible de ser metaboliza

do por el orga~ismo humano•. 

2.- "Nutrimiento o nutriente: Todo o algOn ele-

mento contenido en el alimento ingerido y que el orga-

nismo aprovecha al transformarlo en sustancia qutmlca -

que nutre y se hace parte del cuerpo, como protetnas, -

azocares, grasas, vitaminas, minerales y agua''. 

3.- "NutriclOn: Estado flslolOglco resultante de 

la acclOn continua de la lngesta y del aprovechamiento_ 

de nutrimientos o nutrientes". 

4.- "Dieta: ComposiclOn del sustento alimentarlo 

que se consume habitualmente y que puede variar de ---

acuerdo con las diferentes condiciones flslolOglcas del 

organismo". ( 1 ) 

Estos conceptos nos dan base para poder manifestar 

que: 

El ser humano requiere de una dieta nutritiva, pa-

l.- COPLAMAR. SIGLO XXI EDITORES: NECESIOAOES ESEN-

CIALES EN MEXICO. ALIMENTACION. TOMO l. PAG. 28 
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ra un estado de salud 6ptimo. Con ese crlterlo debera_ 

de ser orientado el concepto de allmentos que regularan 

las normas del Derecho Social a la alimentaci6n. 

Una dieta completa y nutritiva, deber! de contener 

allmentos tanto de origen animal como de origen vege--

tal. 

Este tipo de alimentos, deber!n de contener al me

nos una de las cinco categortas que se consideran b!si

cas como elementos nutritivos para el ser humano: "Los 

nutrientes o nutrimientos esenciales pueden agruparse -

en cinco grandes rubros; protelnas, azocares (carbohl-

dratos), ltp1dos (grasas y aceites), vitaminas y subs-

tancias inorg!nlcas como sales y agua•. ( 2 ) 

Que términos o que par!metros pueden identificar -

la existencia de estos nutrientes, o como se establece_ 

la capacidad nutritiva de los alimentos, para los espe

cialistas se mide en raz6n de las calarlas y las protel 

nas; todos los alimentos en mayor o menor grado produ-

cen o dan calor y energta al cuerpo humano. Esta ener

gla se establece en términos de calarlas y protelnas. 

2.- OB. CIT. COPLAMAR. PAG. 28. 
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"Conforme a las recomendaciones del Instituto Na-

clonal de la Nutrici6n "Salvador Zublran•, el aporte CA 

lorifico proteico de la alimentaci6n en condiciones noL 

males debe ser equivalente aOn m1nimo de 2100 calorias_ 

percapita por d1a. En cuanto al componente proteico -

lo ~ecomendable son 60 gramos diarios por persona, de-

blenda Integrarse con una tercera parte de prote1na de_ 

origen animal, y dos terceras partes de origen vegetal" 

( 3 ) 

El programa nacional de allmentacl6n 1990 - 1994,_ 

propuesto y llevado a cabo por el actual Gobierno Fede

ral, con apoyo en esta instltuciOn, contempla una lista 

de 27 alimentos agrupados en 7 rubros, que se conslde--

ran como cuadro b!slco de alimentos, que contienen --

las 2100 calor1as y los 60 gramos de prote1nas de que -

se habla, as1 tenemos que en la lista se citan: 

"Cereales: Ma1z, Masa, Harina de Ma1z, Tortilla,_ 

Pan y Galletas, Harina de trigo, Arroz y Pastas. 

Leguminosas: Frijol y otras. 

Ra1ces Feculentas: Papas y otras. 

3.- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION lg90 - 1994. S( 
CRETARIA DE INDUSTRIA V COMERCIO. PAG. 18. 
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Verduras: · Ji.tomat.e, Chile, ~ojas verdes y otras. 

>,- " 

Frutas i Pl~t~no, •N~;~~Ja ; ~tras. 

Carnes: carne y Pescado. 

Leche y sus Derivados: Leche y Queso. 

HUEVO, ACEITE Y AZUCAR". 

A éste cuadro baslco de alimentos se han agregado_ 

otros bienes o servicios que se concederan como indls--

pensables para el desarrollo de la poblacl6n. Y que -

constituyen la denominada canasta bAsica; a los ya men

cionados debemos agregar: Hojuelas de avena, Sardina -

en lata, AtOn en lata, Café tostado, Chocolate en pol-

vo, Sal, Gelatinas (en polvo), Refrescos embotellados,_ 

Cerveza; Detergentes, Jab6n para lavar, Blanqueadores,_ 

Papel higiénico, Servilletas de papel, Cerillos, Focos, 

Jab6n de tocador, Navajas y maquinas de afeitar, Crema_ 

facial, Pasta dental, Desodorantes personales, Estufa -

de gas, Refrigerador, Licuadora, Plancha eléctrica, Vi

taminas, Antlbl6tlcos, Antlgrlpales, Analgésicos, Jara-

be para la tos, Antldiarrélcos, Anticonceptivos, Cuade~ 

nos, Plumas y lapices, Televisor blanco y negro, Blcl-

cletas (Turismo y trlcarga), Aceites lubricantes, Cine, 

Taxi, Autobus urbano, Otro transporte urbano, AutobOs -
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foraneo, Ferrocarril, Servicio telef6nlco, Gasolina, -

Electricidad, Gas doméstico, Petroleo. 

·La cana~ta basica es mas amplia que el cuadro basf 

co d~ alimentos, y considera otro tipo de satlsfactores 

que también son necesarios y de caracter mlnimo para el 

desarrollo de la poblaclOn economicamente débil. 

Por Oltlmo debemos de considerar que la dieta que_ 

propone el Programa Nacional de AllmentaclOn, por con-

dueto del Instituto Nacional de NutrlclOn, no pretende_ 

establecer o considerar que éste grupo de alimentos 11~ 

guen a ser la respuesta al problema alimenticio de nue~ 

tra poblaclOn, sin embargo deja abierta la posibilidad_ 

de que estos parametros o estos indicadores induzcan la 

actividad reguladora del Estado para que los agentes e

conOmicos se conduzcan en ésta direcciOn y provean la -

existencia de estos alimentos, y por otra parte se bus

quen nuevas alternativas hacia otro tipo de alimentos -

que llenen los requisitos nutritivos que se exigen. co 

mo en la actualidad donde se ha tratado de desarrollar_ 

que la dieta del mexicano incluya el consumo de las di

versas especies marinas que son inmensas en cuanto a -

recursos que poseemos, pero que aan no hemos sabido ni 

consumir ni explotar. 
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El otro aspecto que debemos de considerar, es el -

marco y criterio jurtdlco de los alimentos, aqut el PU.!!. 

to de partida nos lo proporciona el Derecho Civil, con

cretamente el Derecho Familiar, quien nos dice "Los ali 

mentas comprenden, la Comida, el Vestido, la HabltaclOn 

y la Asistencia en casos de enfermedad. Respecto de -

los menores los alimentos comprenden, ademas los gastos 

necesarios para la Educacion Primaria del allmentista,_ 

y para proporcionarle algOn oficio, arte o profesiOn -

honestos y adecuadoo a su sexo y circunstancias person~ 

les". Este concepto es demasiado amplio para conslde-

rarlo dentro del Derecho Social a la AllmentaciOn, es -

mas debemos de decir que algunos de estos rubros se en

cuentran contemplados por otra$ clases de Derecho So--

clal. En el caso de la habltaciOn aste Derecho se con

templa por el arttculo 4Q Constitucional, en su parrafo 

v. Y por su parte el Derecho a la Salud se encuentra -

contemplado por el parrafo IV, de ~ste precepto, y en -

cuanto a proporcionar una Educacion que garantice el -

ejercicio de un oficio o profesiOn esta garantizado por 

el arttculo 3Q de la ConstituciOn, en concluslOn los a

limentos contemplan el cuadro b4sico de alimentos que -

contienen los nutrientes necesarios y cuyo objetivo y -

tarea del Estado es que queden contemplados dentro de -

la dieta de la poblaciOn mas desprotegida de nuestra s2 

cledad. 
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3.- CONCEPTO DE~ DERECHO SOCIA~ A ~A A~IHEN

TACIOft y "º A tos ARTICU~OS DE CONSUMO 

POPU~AR 

S1 b1en es cierto que a los artlculos de consumo -

popular, se les identifica como a los satlsfactores ml

nimos que debera de comprender la canasta baslca y que_ 

~sta ident1ficacl6n se encuentra contenida no solamente 

dentro del articulo 28 Constitucional, sino Incluso den 

tro de la acclOn y los Programas del Gobierno Federal, 

cuando establece como una de las actividades prlorita-

rias del Estado, el satisfacer en términos de suficien

cia, disponibilidad y acceso los productos o articulas 

del consumo popular. Llegando a establecer que estos -

se comprenden a los que estan Incluidos en la canasta -

baslca. 

Pero también lo es, que la posibilidad y exlsten-

cia de estos artlculos de consumo popular se constltu-

yen en obligaciones y derechos, que se recogen en nor-

mas jurldicas que forman parte del Derecho Social. 

Ante lo cual nos parece mas adecuado y correcto -

denominar a éste Derecho como Derecho Social a la Al 1-

mentaclOn. 
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Con base' en' hte criterio podemos proponer un con

cepto del ·Dericho Social a la l\llmentacl6n, y no a los_ 

art1culos'de consumo,popular. 

Para tener un concepto mas completo debemos tomar_ 

en cuenta: La realidad nutrlclonal de la poblacl6n a -

quien se dlri9e éste Derecho, estado nutrlclonal que se 

refleja en una deficiencia bastante alejada de los re-

qulsltos calor1flcos y prote1nicos que propone el Instl 

tuto Nacional de Nutrlcl6n. Para el Programa Nacional_ 

de l\llmentacl6n, la pob1acl6n se encuentra Identificada 

por tres grupos. El primero al que se denomina grupo -

mas vulnerable se encuentra comprendido, por los nlnos_ 

en edad preescolar, las mujeres embarazadas y en perio

do de lactancia, y, los ancianos. Como grupos en ries

go, se Identifica a las poblaciones cuyo ingreso faml-

liar no rebasa los dos salarlos m1nlmos, por Oltlmo en_ 

el tercer grupo se encuentran los que padecen un estado 

nutrlcional critico, en el se encuentran los grupos de_ 

poblacl6n que dependen de forma azarosa de las tempora

das de trabajo o de ocupacl6n, o los que decididamente_ 

no cuentan con nlngOn apoyo econ6mlco, éste tipo de po

bl acl6n se concentra en forma mayoritaria en las zonas_ 

rurales y urbano marginadas. 
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Tenemos asi que el concepto que se propone es: 

EL DERECHO SOCIAL A LA Al.:IMEllTACIOll, ES LA OBLIGA

CIOll DEL ESTADO MEXICANO PARA OTORGAR Ell FAVOR DE LA PQ 

BLACIOH MARGINADA, ~os ALIMENTOS QUE CONFORMAN UNA DIE

TA QUE CONTIENE EL MillIMO DE HUTRIEHTES PARA CONTAR con 
UH ESTADO DE SALUD ADECUADO. DIETA QUE SE EHCUENTRA 0-

RIEHTAOA POR UH CUADRO BASICO DE ALIMENTOS. CUADRO DE_ 

ALIMENTOS QUE SE COMPLEMENTA COll OTROS PRODUCTOS QUE -

INTEGRAN LA CAllASTA BASICA. 



CAPITU~O TERCERO 

HACIA UNA NUEVA ORIENTACIOR DEt! DERECHO SOCIA~ 

A t!A llt!IHENTACION 

1.- ESTRUCTURA JURIDICI\: 

A).- DERECHO ECONOMICO 

8).- DERECHO llDHINISTRATIVO 

2.- IKSTRUHENTACIDN DEL DERECHO SOCIAL 11 LI\ ALIHENTACIDN 
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~).-DERECHO ECORO"ICO 

Las normas jurfdlcas que regulan el artfculo de -

consumo popular, tienen una doble contextura. Por una_ 

parte, a la cual podemos Indicar como sustancial o matg 

rial, su contenido se encuentra dentro de las normas de 

Derecho Econ6mlco. en forma m3s clara y concreta en_ 

el Derecho Econ6mico Social. La partlclpacl6n del EstJ!. 

do Incidiendo en el ciclo productivo •. Producci6n, dls

trlbucl6n, y, consumo a fin de tutelar y proteger el a~ 

ceso de los alimentos de consumo necesario a la pobla-

cl6n de escasos recursos se encuentra contemplada en -

normas de Derecho Econ6mlco: ºEste nuevo Derecho, un -

Derecho de la lntervencl6n estatal, se estructura sobre 

nuevos conceptos y categortas jurfdicas; la propiedad -

runcl6n social; los contratos de adhesi6n; los tontra-

tos de precios y alquileres, la lntermedlaclOn estatal 

entre el capital y el trabajo; la determlnaci6n del prg 

supuesto; el control del dinero, crédito y comercio ex

terior; son signos Indicadores de cambios profundos en_ 

sociedades contempor3neas. 

Dicho proceso intervencionista no se detiene sino_ 

por el contrario, avanza hacia su racionalidad y perma

nencia. A la economla polttica que estudia y sistematl 



53 

za las decisiones mácroeconOmicas (Empresas), la susti

tuye la polltica econOmica que sitQa al Estado como cen 

tro de decisiones macroeconomlcas, a las cuales los 

agentes economicos deben atenerse y ajustarse. El Est~ 

do del bienestar (Welfare State), se erige como el indl 

cador del progreso social, y su participacion se artic~ 

la a la estructura misma de la nueva economta mista --

(Social de mercado), conformada por medio de Empresas -

privadas, pOblicas y trasnacionales". Es acertado el -

concepto que de Derecho EconOmico establece JORGE WIT-

KER. "Conjunto de principios y de normas de diversas -

jerarqulas sustancialmente Derecho POblico, que inscri

tos en un orden pOblico econOmico plasmado en la Carta_ 

Fundamental, facultan al Estado para planear indicativa 

o imperativamente el desarrollo econOmico y social de -

un pals". ( l ) 

En efecto dentro del modelo de economla mixta, la_ 

participaciOn del Estado dentro de las actividades eco

nOmicas, encuentra su fundamento en lo que se ha llama

do "Liberalismo Social". Tal y como lo ha expresado El 

Presidente de la RepOblica Carlos Salinas de Gortari, -

los objetivos que se persiguen con ~sta corriente filo-

l.- JORGE WITKER. DERECHO ECONOM!CO. PAGS. 5 Y 6. 



54 

s6flco polftica del actual régimen son con el fin de -

que el Derecho Econ6mlco sea Instrumento para obtener -

el bienestar general. "El Derecho Econ6mico persigue -

objetivos macrojurfdlcos que apuntan al equilibrio eco

n6mico y a una mejor dlstrlbucl6n de riqueza generada -

por la sociedad en su conjunto. Su finalidad protetora 

de los sectores débiles del cuerpo social se hace rele

vante en las normas que regulan el consumo, salvaguar·· 

dando los Intereses b~slcos de la mayorla de ciudadanos 

que de otro modo se verla en gran desventaja ante el p~ 

der de los agentes distribuidores y comerciantes•. 

2 ) 

8).- DERECHO ADMIRISTRATIVO 

En cuanto a su segundo contenido, la lntervenci6n_ 

Estatal se Instrumenta a través de normas de Derecho -

Admlni stratlvo, el Estado como ente polftlco y entidad_ 

moral pabllca ejerce sus actos a través de las diferen

tes instituciones que lo forman. Estas Instituciones -

jurfdlcas entran al campo social bien sea formando par

te de la Admlnlstracl6n centralizada o de la Admlnistr~ 

cl6n paraestatal y por conducto de éstas, se desarroll~ 

ra todo lo concerniente al Derecho Social a la Allment~ 

2.- OB. CIT. JORGE WITKER. PAG. 38. 
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clOn. "El Derecho Administrativo es la rama del Dere-

cho PObllco Interno constituido por el conjunto de es-

tructuras y principios doctrinales, y por las normas -

que regulan las actividades directas o Indirectas, de -

la AdmlnlstraclOn PObllca como Organo del poder Ejecutl 

vo Federal, la organlzaciOn, funcionamiento y control -

de la cosa pOblica; sus relaciones con los particulares 

los servicios pOblicos y dem!s actividades estatales". 

( 3 ) 

El contenido sustancial económico, de la exlsten-

cla de un derecho de los art1culos de consumo b!sico se 

encuentra en el art1culo 28 Constitucional, p!rrafo prl 

mero, segundo y tercero: "En los Estados Unidos MexlcA 

nos quedan prohibidos los monopolios, las pr!ctlcas mo

nopólicas , los estancos y las exenciones de impuestos_ 

en los t~rminos condiciones que fijan las leyes. El 

mismo tratamiento se dar! a las prohibiciones a t1tulo_ 

de protección a la Industria. 

En consecuencia, la ley castigar! severamente, y -

las autoridades perseguir!n con eficacia, toda concen--

3.- ANDRES SERRA ROJAS. DERECHO ADMINISTRATIVO. 

PAG. 134. 
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traciOn o acaparamiento en una o pocas manos de los ar

t1culos de consumo necesario y que tenga por objeto ob

tener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimien 

to o combinaciOn de los productores, industriales, co-

merciantes o empresarios de servicios, que de cualquier 

manera hagan, para evitar la libre concurre,cia o la -

competencia entre s1 y obligar a los consumidores a p•

gar precios exagerados y, en general, todo lo que cons

tituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o_ 

varias personas determinadas y con perjuicio del pObli

co en general o de alguna clase social. 

Las leyes fijaran bases para que se señalen pre--

ciOs maximos a los artfculos, materias o productos que_ 

se consideren necesarios para la economfa nacional o el 

consumo popular, as! como para imponer modalid•des a la 

organizaciOn de la distribuciOn de esos art!culos, mat~ 

rias o productos, a fin de evitar que intermediaciones_ 

innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el_ 

abasto, as! como el alza de precios. La ley protegera_ 

a los consumidores y propiciara su organizaciOn para el 

mejor cuidado de sus intereses". ( 4 } 

4.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA 

NOS. EDITORIAL SISTA. PAG. 22. 
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Esta disposiclOn tendr! su complemento en el artf

culo tercero Constitucional: "La educaciOn que Imparte 

el Estado - FederaciOn, Estados, Municipios, tendera a_ 

desarrollar arrnOnlcarnente todas las facultades del ser_ 

humano y fomentara en el, a la vez, el amor a la Patria 

y la conciencia de la solidaridad Internacional en la -

Independencia y en la justicia: 

A).- Sera dernocr!tica, considerando a la dernocra-

cia no solamente corno una estructura jurfdlca y un r~gi 

rnen polftlco, sino corno un sistema de vida fundado ~n -

el constante mejoramiento econOrnlco, social y cultural 

del pueblo: 

En el artfculo 25: "Corresponde al Estado la rec

torfa del desarrollo nacional para garantizar que ~ste_ 

sea Integral, que fortalezca la soberanla de la NaclOn_ 

y su régimen dernocr!tlco y que mediante el fomento del 

crecimiento econOmlco el empleo y una mas justa dls--

trlbuclOn del Ingreso la riqueza, permita el pleno -

ejercicio de la libertad y la dignidad de los lndlvl--

duos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege_ 

ésta ConstltuclOn". 

En el artfculo 26: "El Estado organizara un slstg 
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ma de planeacion;cdem~cratica del desarrollo nacional -

que imprima so)id~z.fain~a~i~mo, permanencia y equidad -

al crecim1erifo;:d~<1ac'~c~nomfa para 1 a 

la ~em:~~:i1~~Ji~rP~i\ti~a. social y 

ciOn" •. (5 )~· 

independencia y -

cultural de 1 a N;¡_ 

Por otra parte es complemento el articulo 131, pa

rra fo segundo: 

"El Ejecutivo podra ser facultado por el Congreso_ 

de la UniOn, para aumentar, disminuir o suprimir las -

cuotas de las tarifas de exportaciOn e importaciOn expg 

didas por el propio Congreso, y para crear otras, as! -

como para restringir y para prohibir las importaciones, 

las exportaciones y el transito de productos, articulas 

y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular -

el comercio exterior, la econom!a del pa!s, la estabili 

dad de la producciOn nacional, o de realizar cualquiera 

otro propOsito en beneficio del pa!s. El propio Ejecu

tivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de c;¡_ 

da año, sometera a su aprobaciOn el uso que hubiese ha

cho de la facultad concedida". ( 6 

5.- OB. CIT. ED. SISTA. PAG. 7, 14 Y 15. 

6.- OB. CIT. ED. S!STA. PAG. 75. 
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Por lo que se refiere al campo de actividades desA 

rrolladas a trav~s del Derecho Administrativo su funda

mento constitucional se encuentra en el arttculo 89 --

fraccl6n primera y arttculo 90: 

"Arttculo 89: Las facultades y obligaciones del -

Presidente son las siguientes: 

Fraccl6n Primera: Promulgar y ejecutar las leyes_ 

que expida el Congreso de la Unl6n, proveyendo en la e~ 

fera administrativa a su exacta observancia. 

Arttculo 90: La Admlnlstracl6n POblica Federal s~ 

r! centralizada y paraestatal conforme a la ley org!ni

ca que expida el Congreso que distribuir! los negocios_ 

del orden administrativo de la federacl6n, que estaran_ 

a cargo de las Secretarlas de Estado y Departamentos -

Administrativos y definir! las bases generales de crea

cl6n de las entidades paraestatales y la lntervencl6n -

del Ejecutivo Federal en su operación". ( 7 ) 

7.- OB. CIT. EDITORIAL SISTA. PAGS. 47 Y 49. 
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2.- IHSTRUMEHTACIOH DE~ DERECHO SOCIAU A LA 

A~IMEHTACIOH 

A).- VA IHTERYEHCJOH DE~ ESTADO Y SU 

PUAHEACIOH 

la actividad del Estado, encaminada a poner al al

cance de la poblaciOn mas necesitada los alimentos que_ 

requiera para su desarrollo. Se encuentra dentro del -

Derecho Social. Oe conformidad con la esencia y natur~ 

le~a de éste Derecho, dicha actividad es de caracter t~ 

telar proteccionista. Y sera tutelar en cuanto debe

ra de promover que éste sector social al que va dirigi

do el beneficio, aspire y obtenga una escala social su

perior que redunde en un mayor grado de desarrollo eco

n6mlco, social y cultural. Y su caracter proteccionis

ta Implica que el sector social beneficiado debe ser e~ 

trlcto y correctamente Identificado, evitando la desvl~ 

clOn o el aprovechamiento por terceros de los recursos_ 

destinados a éste beneficio social. 

Ahora bien ésta actividad del Estado, se orienta -

y se desarrolla a través de los siguientes principios: 

El Jur1dico, que se forma por las normas, instltu-
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clones y sistemas de leyes que le dan legitimidad, sus

tento, fuerza y conv1cc10n moral, a la actividad esta-

tal. Los principios jurtdlcos emanan en éste caso del 

artfculo 28 Constitucional que Instituye el Derecho So

cial a la allmentaclOn como una regulaclOn del abasto y 

precio del artfculo de consumo popular. Este precepto_ 

se encuentra apoyado por el arttculo 39 Constitucional 

que establece la democracia social como una forma de 

vida, el mejoramiento social y cultural del pueblo. El 

25 y 26 Constitucional que regulan que la actividad del 

Estado se encaminar! a promover el desarrollo social 

Integral de la NaclOn dentro de un plan Nacional. el 

131 que le confiere a establecer las modalidades que 

juzgue pertinentes a la lmportaclOn y exportaclOn ue 

los bienes o productos Incluyendo los de consumo popu-

lar. 

El EconOmlco, en éste se contempla el rEglmen de -

economla mixta. México Inserto en Este régimen. Por -

medio del poder pObllco sujeta a todos los generos que_ 

existan de propiedad, a responder a los Intereses soc1A 

les o pQbllcos que les Imponga el Estado. En consecuen 

cla en lo referente al Derecho Social a la AllmentaclOn 

el Estado lmpondr! a los particulares las medidas que -

considere necesarias para regular el mercado destinado_ 
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& estos &ltmentos. para cunp11r con el Derecho Social -

de la altnentac16n. 

El pol,ttco, aqu, 1mp11ca que el Estado deber! de_ 

ejercer sus funciones en forma comprometida, honesta y_ 

con eftc1enc1a. Las act1v1dades del Estado deber!n de_ 

responder a un programa o plan que estructure y defina_ 

los objetivos y fines que se pretendan conseguir. Y ds 

be de ser clara y transparente su actuacl6n; pues el p~ 

der pOblico es quien m!s esta obligado a que los recur

sos que maneje se destinen al f\n propuesto. 

Este Oltimo principio se entiende como acti•idad -

po11tica, son ya las acciones y el aspecto material que 

refleja la actividad del Estado en los fen6menos econ6-

a\cos. En el se consolidan y se integran los otros dos 

principios 0 la actividad estatal se produce a travas de 

las poltticas del r!gimen de Gobierno vigente. Son po-

11ticas econ6micas. Se ha definido la po11tlca econ6mi 

ca como el •conjunto de medidas que adopta un Gobierno_ 

con relacl6n a problemas derivados de la satisfaccl6n -

de necesidades pGbllcas o privadas, tales como la efl-

clencia de la produccl6n; el nivel de la vida, la bala~ 

za de pagos, medidas relacionadas con los medios de pr~ 
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ducci6n". ( 8 ). "La poltttca econ6mlca del Gobierno_ 

Federal y su misl6n interventora, est! validada por una 

norma primaria, por lo que no corresponde ni a los mee~ 

nlsmos del mercado ni a grupos privados". 

Trat!ndose del Derecho Social a la Allmentacl6n, -

la actividad del Estado se proyecta a trav~s de tres -

polftlcas fundamentales. Que se globalizan en lo que -

se conoce como polftlca alimentarla. Dos de ellas como 

rectoras del proceso econ6mlco relacionada con estos -

alimentos. Y la tercera de manera directa son: Lapo

lftica de Abastos. La pol!tlca de Precios. Y el Subsl 

dio. 

La pol!ttca del Gobierno, se recoge en un plan na

cional de desarrollo, una planeacl6n que exige congruen 

cla, honestidad y eficiencia a la actividad del Estado: 

La planeacl6n perfecciona y condiciona a los elementos_ 

de la Admlnlstrac\On PObllca Federal, a lograr las me-

tas de beneficio social que se han Impuesto. 

Tendremos as! que las polltlcas econ6mlcas que an-

8.- DERECHO ECONDMICO. ANDRES SERRAR ROJAS. PAG. 185 

9.- DERECHO ECONOMJCO. JORGE W!TKER. PAG. 56. 
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terlormente se ven1an dando en forma desordenada. A -

partir del nuevo art1culo 25 26 Constitucional se ads 

cOan a una ley de planeaclOn y a un plan nacional de ds 

sarrollo que orienta y dirige en una sola conducta glo

bal todas las acciones del Estado en el campo econOml-

co. Y en todo el campo de acciones en general. "La -

planeaciOn econOmlca constituye una t~cnlca de Interven 

clOn a partir de un diagnostico Integral del proceso SQ 

cloeconOmlco y pol1tico, define un proyecto nacional en 

funclOn de objetivos precisados en una ldeolog1a constl 

tuclonal y pol1tlca". ( 10 ) 

"El nuevo art1culo 26, señala que la pol1tlca eco-

nOmlca del Gobierno Federal Es decir el mandato 

constitucional Impone al Estado ejercer su pol1tlca ecQ 

nOmlca en un contexto de racionalidad y determ1nacl0n -

de metas, rompiendo con las Improvisaciones y cambios -

sexenales". ( 11 ) 

La pol1tica EconOmlca, orientada al Derecho Social 

a la AllmentaclOn, dentro de su desarrollo lnstltuclo--

10.- JORGE WITKER. PAG. 55. 

11.- JORGE WITKER. PAG. 56. 
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nal a partir de los Gobiernos Post Revolucionarios, tig 

ne su nueva estructura en el Plan Nacional de Desarro-

llo 1983 - 1988. Y actualmente en el Plan Nacional de_ 

Desarrollo 1989 - 1994. En ~ste per1odo sexenal la po-

11tica alimentaria se encuentra orientada en los tres -

acuerdos que integran el plan: 

Acuerdo Nacional para la ampllaci6n de nuestra vi

da democr!tlca. Acuerdo Nacional para la recuperacl6n_ 

econ6mlca con estabilidad de precios. Acuerdo Nacional 

para el mejoramiento productivo del nivel de vida. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, define 

como estrategia general de las actividades del Estado,_ 

a la modernlzacl6n y como sus objetivos: Una recupera

cl6n y mejoramiento econ6mlco de la poblacl6n, con est~ 

bllldad, tratar de ordenar y manejar el proceso Infla-

clonarlo. Todo ~ste proyecto dentro de un nivel de pa~ 

tlclpaclOn democr!tlca. D1r y actuar con respeto a los 

tres sectores econ6mlcos de la poblacl6n: Social, PO-

bllco y Privado. 

La modernlzaclOn planteada por el sistema de Go--

bierno vigente, fundamentalmente Implica una nueva o--

rlentacl6n econOmlca en la actividad del Estado. Se -

pretende Identificar correctamente las actividades prl~ 
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ritarias y estratégicas dentro de las cuales 1nterv1ene 

desregulando y liberando las que no se encuentren en -

éste o que se hayan incluido sin serlo. 

Siendo el objetivo detener el déficit econOmlco -

del Gobierno Federal. Sanear sus finanzas para obtener 

una estabilidad econOmlca y de ah! partir hacia una re

cuperaclOn econ6mlca del pueblo. L~ nueva orlentaclOn_ 

que se produce es darle una mayor partlclpacl6n al sec

tor privado y social. Imponiendo nuevos esquemas y di

recciones al sector social para hacerlo productivo y -

eficiente. Y liberalizar al sector privado de excesl-

vas regulaciones. En suma se trata de que la actividad 

econ6mlca en su conjunto tenga un resurgimiento a tra-

.vés del liberalismo social. "Difundir la soberan!a y -

promover sus intereses de México en el mundo; ampliar -

nuestra vida democratlca; recuperar el crecimiento con_ 

estabilidad de precios; y elevar, productivamente, el -

nivel de vida de los Mexicanos. Esos cuatro objetivos, 

lo son también del Plan. La estrategia de modernlza--

ciOn es la Iniciativa de nuestra generaci6n para remo-

ver rigideces que estabilizan la participaci6n 

Es, por tanto, innovaciOn para la producciOn y la crea

ci6n de empleos; ellminaci6n de obst~culos, para desa-

tar la iniciativa y creatividad de los Mexicanos. El -
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Estado remueve sus Instituciones polltlcas y su queha-

cer economlco, no para dictarle a nadie cual es el me-

jor plan de vida, sino para abrir mayores oportunidades 

para las decisiones libres de los ciudadanos y de los -

grupos". ( 12 ) 

Dentro de ~sta nueva orlentacion econOmlca, la po-

1 ltica de alimentos tambi~n resiente y se estructura b~ 

jo ~ste criterio estrat~glco de la modernizaclon. Asl 

el programa especifico denominado Programa Nacional de_ 

AlimentaclOn 1990 - 1994. Se encamina a una nueva par

tlclpaclon del sector pObl leo, privado social en el -

abasto, precio y subsidio, de los alimentos y sobre to

do a los del Derecho Social. 

Nos parece correcto el nuevo planteamiento de la -

polltica alimenticia, pues en el se contempla el verda

dero alcance de los alimentos como Derecho Social. Po

demos adelantar que la polltlca alimenticia en general, 

trata de separar y darle su verdadero sentido especifi

co a ~ste derecho social. En ello vemos dos medidas SA 

12.- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989 - 1994. APENDICE 

NO. l. DERECHO ECONOMICO. ANDRES SERRA ROJAS 

PAGS. 581 Y 582. 
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nas econOmicamente y sanas poltt1ca y socialmente. 

Primero.- Que la polttica alimentaria del pats, -

promueve el auténtico desp11egue de la productividad, -

haciendo participar a los sectores privado y social con 

verdadera r~nsabilidad. 

Segundo.- Que el Derecho Social a la AlimentaclOn 

Identificado const1tucionalmente como el adecuado acce-

so a los arttculos de consumo popular. Se convierte en 

un verdadero Derecho tutelar y protector, que se otor--

gan efect1vamente a la poblaciOn desprotegida para in--

corporarlas al desarrollo social. 

tro de un desarrollo econOmlco sano. 

que se obtenga den 

Siendo éste punto donde se debe de desarrollar con 

un nuevo enfoque y alcance el sentido del Derecho So--

cial a la AlimentaciOn. Aqut se deber~ de definir, qué

Implica tutelar y proteger un derecho a la allmenta---

ciOn. 

El Programa de AlimentaciOn 1990 - 1994. Contiene 

los tres elementos en los cuales hemos dividido la ins-

trumentaciOn del Derecho Social a la AlimentaclOn. El 

Abasto, El Precio y El Subsidio. Todos ellos engloba-

dos en la polttlca alimenticia. 
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8).- ~A PO~ITICA A~IMEftTICIA 

El Gobierno Federal asume el problema de 1 a al imen. 

taciOn del pueblo Mexicano, en forma global. De manera 

total. Conforme a su naturaleza rectora de la activl-

dad econ6mica nacional, establece y propone los par~me

tros y ltneas de conducta que han de seguir los agentes 

econOmicos de la sociedad nacional. - Tanto los del -

sector privado y social - como el propio sector pObli-

co. Dentro de los tres ciclos productivos; en la pro-

ducci6n, en la distribuci6n y en el consumo. 

Dentro de ésta globalizaciOn del problema de la -

alimentacion, el Estado proyecta y establece sus accio

nes y la 11nea a seguir por el resto de los agentes ec~ 

nOmicos. A través de planes y programas espec1ficos. -

En la adminlstraciOn actual; en lo conducente se elabo

raron: El Programa Nacional de AlimentaclOn 19go - ---

1994. El Programa Nacional de modern1zacion del Abasto 

y del Comercio Interior ¡ggo - 1994. El Pacto para la_ 

Estabilidad y el Crecimiento EconOmico. 

Toda la trayectoria histOrica, de la intervenci6n_ 

estatal, en los ciclos economicos que inciden en la all 

mentaciOn se pueden observar a través de dos enfoques:_ 
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La intervenciOn estatal se sujeta a tres principios que 

moldean su polttica econOmlca. El Social. El EconOml

co. El Polftico. Y los tres se someten para su legal_ 

existencia a un marco jurfdico. El cual como ya lo di

jimos anteriormente, pertenece al campo del Derecho Ec~ 

nOmico y del Derecho Administrativo. Quienes a su vez_ 

originariamente se encuentran dentro de la Constltu---

clOn. 

El otro enfoque sera las partes o areas estructur~ 

les en que se divide y se puede analizar la pol!tlca de 

alimentos, ~sta se estructura en tres segmentos o areas 

de acclOn: La pol!tlca de abastos; la pol!tica de pre

cios; y el subsidio. A ello les dedicaremos su espacio 

mas a del ante. 

Por lo que se refiere al principio social que ---

orienta la polftlca del Estado en materia de alimentos, 

se encuentra en los propios objetivos y fines que se -

persiguen: La pol!tica alimenticia tiene como fin que_ 

la poblaclOn mexicana tenga un abasto suficiente, ade-

cuado, sano y nutritivo y a precios accesibles. De ~s

ta forma los hombres y mujeres del pafs, podran desarr~ 

llarse dentro de la vida social, de manera productiva y 

eficiente. Para el Programa Nacional de AllmentaclOn -

el objeto es: "La alimentaciOn es una necesidad basica 
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cuya satisfacci6n es determinante para la vida y el de

sarrollo de las potencialidades fts1cas e intelectuales 

de cada persona. Por ello, en el marco de la planea--

c16n nacional se definen las bases para orientar, slmul 

t!nea e integralmente, su fus16n e impacto en los orde

nes polttlco, social, econ6m1co y cultural del desarro-

llo En ~ste orden, se establecen como objetivo -

general de la polttlca alimentarla asegurar el abasto -

de alimentos a la poblaci6n, en condiciones adecuadas -

de calidad y precio. Sobre todo en beneficio de los -

grupos de m!s bajos ingresos". ( 13 ) 

Por lo que se refiere al pr1nc1plo econ6mico, el -

Estado tratar! de regular a la oferta; el manejo de la_ 

oferta se buscar! en dos aspectos. Que satisfaga la d~ 

manda en las cantidades y calidades necesarias. Y redQ 

cir el margen de utilidades a efecto de que se refleje_ 

en la existencia del menor precio de venta al consumo -

ya directo. 

El intervenir en la ley de oferta y demanda del -

proceso econ6m1co, le ha tratdo innumerables problemas_ 

13.- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC!ON. SECRETARIA DE_ 

COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 1990 - 1994. PAG. l 
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tanto estructurales como financieros al Estado. Es por 

eso que la actual admlnistraciOn, dentro del proyecto -

del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994. el Pro

grama Nacional de AlimentaciOn 1990 - 1994. Ha dado un 

nuevo giro a la intervenciOn estatal, dentro de lo que_ 

se ha llamado la estrategia de modernizaclOn; el Estado 

se gula por una desregulaciOn y liberalizaciOn de es--

tructuras econOmicas que Incidan en la oferta. La pro

ducciOn primaria. Destinada a los granos basicos ----

- ma!z, frijol, trigo y arroz-, sobre todo lo que se -

origina del s~ctor social (ejidos y minifundios), has~ 

frido cambios determinantes. La lndustrializaclOn de -

productos o satisfactores a cargo del Estado, también._ 

Y por lo que se refiere a la distribuciOn directa al 

consumo, a través de su cadena de tiendas - CONASUPO -

ha sufrido también cambios sustanciales. 

En resumen, era imposible que econOmlcamente el -

Estado pretendiera regular la oferta de bienes y satis

factores, dentro de un mundo macroeconOmico de ellos, a 

fin de medir o establecer el margen, o los margenes de_. 

utilidad de los oferentes para poner el precio mas acc~ 

slble a los consumidores dichos satisfactores. 

Es indudable que es loable la actitud de la inter-
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venci6n"estatal~ pretendiendo encontrar el precio justo 

a los ~ati~factores, pero debemos entender que ni filo

s6fica, "ni econ6micamente hablando es posible. F1los6-

f1came"nte por que tendra que someter la iniciativa y -

libertad de los particulares, lo que lo convertirfa en_ 

un Estado totalitario y no democratico como es el nues

tro. Econ6micamente porque es verdad Inmutable que to

da relaci6n intercambiarla o de cambio entre oferente y 

demandante se produce en obtener una utilidad o ganan-

cia. El Ignorarlo produce un déficit financiero que a_ 

lo largo produce crisis y problemas econ6mlcos - que r~ 

sulten mas perjudiciales - que los que se trataban de -

remediar. Mas adelante veremos como se produce ésta -

nueva regulaci6n de la oferta. 

En el campo de los principios pollticos, a nuestro 

modo de ver es donde el Estado no se ha producido de -

conformidad con los principios filos6ficos y jurfdicos_ 

que sustentan al derecho social, en general. Y en éste 

caso al Derecho Econ6mico Social de la Al imentaci6n. 

Pretender una regulaciOn global del ciclo productivo 

- producci6n, distribuciOn, circulaciOn y consumo -. 

Abarcando toda la gama de satlsfactores destinados al -

mercado nacional. No es el objeto y el fin del Derecho 

Social. Su caracter tutelar y proteccionista, indica -

que filosOfica y polfticamente el Estado debe regular -
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el acceso al consumo a los sectores que se consideran -

como clases sociales desprotegidas, y no a la poblaclOn 

en general. Proteger y tutelar al menesteroso o al po

bre es ponerle al alcance los medios de subsistencia. -

- En ~ste caso los alimentos-. Pero para Integrarlo -

a la sociedad no como un mero mecanismo de caridad o 

asistencia social. Este es el nuevo replanteamiento 

que se debe hacer al Estado. Donde mayor atenclOn y dJl. 

llcadeza debe ponerse. Es en los subsidios base funda

mental de todo Derecho Social. "Mediante una mayor se

lectividad en las polfticas econOmlcas en la aslgnaclOn 

de subsidios y en el gasto social y se aumentara la in

cidencia de la polftlca econOmica en el bienestar so--

clal de quienes mas lo necesitan". ( 14 ) 

La nueva sltuacl6n y regulacl6n del problema all-

mentlclo debera entenderse dentro del concepto de Dere

cho Social. 

14.- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 198g - 1994. 

08. CIT. PAGS. 681 Y 682. 
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POLITICA DE ftBASTOS 

El abasto es la piedra angular de toda polftica 

alimenticia; econ6micamente hablando implica manejar y_ 

regular a todos los agentes econ6micos que intervienen_ 

en la oferta de todo proceso econ6mico. Determinando -

patrones y lineas de conducta que se quiere que observe 

la oferta. Intervenir en el abasto sigue dos objeti--

vos: Que sea suficiente, oportuno y de calidad. Que -

se tenga acceso a éste, al mas bajo precio de compra. -

Regular la oferta en la infinita variedad de satisfact~ 

res que se mueven en el mercado nacional es una tarea -

complicada y verdaderamente imposible. Es por eso que 

el Estado, de conformidad con su plan de Gobierno, ha -

establecido dos criterios, intervenir de manera directa 

en los productos que considere estratégicos o basicos -

y s6lo inducir de manera indicativa en el resto de los_ 

satisfactores. 

Para determinar cuales son los satisfactores que -

se pueden llamar basicos o populares. El Estado ha de

nominado como cuadro basico de los alimentos aquellos -

que estan constituidos tanto por los denominados estra

tégicos, como por los basicos, estos se constituyen por 

los alimentos tradicionales de cada regiOn geografica -
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del pals. "Los alimentos estratégicos son: Ma1z, tri

go, frijol, arroz, azocar, semillas oleaginosas, car--

nes, leche y huevo, as1 como expecies pesqueras de con

sumo popular. Se ha Identificado el cuadro b3slco de -

los alimentos con mayor frecuencia en los h3bitos ali-

mentarlos de la población nacional. El cuadro de ali-

mentas b3slcos comprende dos grupos, los considerados -

estratégicos en la composición de todas las dietas y -

los complementarios que son necesarios para lograr una 

dieta recomendable". 15 ) 

La intervención en el abasto de los alimentos es-

tratégicos o también denominados como de consumo popo-

lar se lleva a cabo en todo el proceso productivo. Ini 

ci3ndose en la producción misma, continOandose éste se

guimiento en la Industrialización hasta que el producto 

se encuentra ya en un estante de la tienda, mercado, o 

super. 

El Estado, en ésta polltica de abasto, por lo que_ 

se refiere al proceso productivo tanto en la producción 

misma, como en la industria, (Transformación de los pr~ 

duetos del campo), y el comercio a seguido una tenden--

15.- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION. PAGS. 18 Y 19. 
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cia. Proteger al sector social relacionado en estos -

tres aspectos, producciOn, industrlallzaciOn comerci~ 

lizaciOn de los productos identificados como de consumo 

popular ahora conocidos como estrat~gicos. 

Ahora bien el abasto, se dirige en dos aspectos 

estructurales; de conformidad con el asentamiento de 

nuestra poblaclOn: El abasto dirigido a las zonas rur~ 

les o rOsticas es diverso al que se dirige a las zonas 

urbanas. En el abasto se comprende tambl~n a dos tipos 

de mercados: El Nacional y el Internacional; ~ste Oltl 

mo se refiere al establecimiento de las cuotas y tarl-

fas tanto de la lmportaciOn como de la exportaclon. Lo 

que nos indi~a que el Estado determina cuando comprar o 

vender los satisfactores estrat~gicos al exterior. 

La producclOn destinada a los alimentos basicos, -

actualmente Identificados como estrat~glcos, se conoce_ 

como producciOn primaria, el abasto dirigido a la pro-

ducciOn de los llamados granos basicos - matz, arroz, -

frijol, trigo - es manejado segOn el sector que los prQ. 

duzca; en dos orientaciones, cuando la producciOn pro-

viene del sector social - ejidos, comunidades, etc. - -

la polHica de abastos, apoya, fomenta y dirige la pro

ducciOn. Este apoyo se convierte en Derecho Social, -

pues el Estado establece como prioridad: cuando el et-
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clo agr!cola se encuentra en su apogeo, a la alza, se -

ofrece mejor precio a los productores, mejorando el que 

ofrece el resto de los compradores, debido a la abundan 

cia, el descenso del ciclo sostiene su precio, obligan

do al resto de los compradores a tomarlo como referen-

cia. Esto se maneja a trav~s de la polttica de pre---

cios, espectflcamente con el precio de garant!a. La -

idea de subsidios al sector social Implica en procurar_ 

un mejor nivel de vida en el campesino. 

Cuando la producclOn proviene del sector privado,_ 

lo regula a trav~s de los criterios de exportaciOn e -

importaciOn. Determinando que producto debe salir o no 

del pats y en que cantidad. 

El Estado para cumplir con su funciOn reguladora -

dentro de la producciOn. Ejecuta su funciOn en tres a~ 

pectos. Identificar la demanda de los granos b!sicos -

destinados al consumo. 

Establecer una recerva estrat~gica de estos granos 

para evitar la insuficiencia. En atenciOn a estos dos 

criterios determinar el monto y caracter!sticas de las_ 

compras y ventas tanto nacionales como provenientes del 

exterior; en aras de ofrecer un abasto suficiente y o-

portuno. La producciOn se encuentra apoyada por un el~ 
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mento trascendental en la misma: El almacenamiento y -

el transporte. El Estado ha procurado una infraestruc

tura acorde con la producci6n primaria del pa1s, para -

ello se sirve fundamentalmente de (Almacenes Nacionales 

de Dep6sito. ANDSA}, y de Ferrocarriles Nacionales de 

México, en éste aspecto también se sigue subsidiando al 

producto originado por el sector social, con financia-

miento y crédito. 

Actualmente y conforme al nuevo criterio de la po

lHica econ6mlca, del Plan Nacional de Desarrollo y del 

Programa Nacional de Allmentaci6n. Al sector social -

productivo del campo, se le pretende integrar al desa-

rrollo nacional. 

La nueva ley agraria de 19g2, procura porque el -

ejido y la comunidad, adopten nuevas formas de prople-

dad; como sociedades productoras o como propiedad priv~ 

da. Todo con el fin de elevar la productividad en el -

campo. El art1culo 50 de la Nueva Ley Agraria, establ~ 

ce: "Los ejldatarlos y los ejidos podran formar unlo-

nes de ejidos, asociaciones rurales de interés colecti

vo y cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles 

o de cualquier otra naturaleza que no est~n prohibidas_ 

por la ley, para el mejor aprovechamiento de las tie--

rras ejldales, as! como para la comercializacl6n y ----

Grn r'::; 1:: 
~~'ti~ ~ u 
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transformaclOn de productos, la prestaciOn de servicios 

y cualesquiera otros objetos que permitan a los ejidatA 

rios el mejor desarrollo de sus actividades". ( 16 ) 

En la actualidad, de conformidad con la nueva o--

rientaciOn y dlrecclOn econOmlca del Estado la polTtica 

de abasto dirigida al sector social dentro de la produ~ 

clOn maneja sOlo dos precios de garantTa, el malz y el_ 

frijol; de conformidad en sus diversas clases y varia-

cienes, el precio base para el maTz en 1992 fue de P/T. 

$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 --

M.N. ), y el del frijo. de S2'100,000.00 (OOS MILLONES -

CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.). En cuanto a los demas pr~ 

c1os estos se toman como referencia o se someten a pre

cios de concertaciOn. Creemos que es atinada la nueva 

polTtica del Estado, en materia de abasto, dirigido a -

la producciOn de los granos basicos. 

El Subsidio dirigido al sector social de la produ~ 

ciOn - ejidos y comunidades - debera adecuarse a la nu~ 

va Ley Agraria mediante la intervenciOn de dependencias 

pertinentes, S.A.R.H. o S.R.A, a fin de integrar y evo

lucionar en forma productiva al campo. Oejar de consi-

16.- LEY AGRARIA. EDITORIAL DE LA S.H. Y C.P. PAG. 47 
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derar a la producciOn del sector social como punto de -

partida· en la pol1tlca alimentarla en un criterio sano_ 

econOmlcamente y polltlcamente de vanguardia. 

Por lo que se refiere a la lndustrlallzaclOn y co

merclal lzaclOn de los productos b!slcos o estratégicos. 

Al igual que en la producclOn, el Estado ha cambl~ 

do su orlentaclOn. Durante el desarrollo de la polltl

ca de abastos dirigido a éste rubro, el Estado mantuvo_ 

dos posturas; Intervenir directamente como Industrial -

en la producclOn de articulas alimenticios, llegando a_ 

tener su propia planta Industrial. Lo que se denomino; 

Industrias CONASUPO (INCONSA), como filial del sistema_ 

CONASUPO. El Intervenir como Industrial le condujo a -

resultados también deficitarios, pues el pretender ope

rar sin margenes de utilidad, se fue reflejando en au-

mento de subsidios. Por otro lado los productos conocl 

dos como productos ALIANZA O CONASUPO, en muchas de las 

ocasiones no reunieron los requisitos de calidad en com 

paraclOn con otros productos similares. O su costeabl

lldad resultaba mayor frente a los costos de los mismos 

productos, producidos por el sector privado. 

En cuanto al comercio ejercido de manera directa -
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En cuanto al comercio ejercido de manera directa -

por el sistema CONASUPO, siguiO los mismos caminos que_ 

en~~ industria, el sistema de tiendas CONASUPO, conoc! 

do como OICONSA (Distribuidoras Conasupo S. A.), Jleg6 

a convertirse en uno de los mayores distribuidores de -

productos, no sOlo alimenticios sino de todos los pro-

duetos en general. Tambi~n al pretender operar con ma~ 

genes m1nlmos de utilidad o sin utilidad, los llevo a -

un d~flcit y crisis financiera. Al lado de la partici

pacl6n directa en la industria y el comercio destinados 

a la alimentacl6n, corriO aparejada la promoclOn y apo

yo al denominado sector social de ~sta industria de -

~ste comercio. Lo que se conoce como pequeños media· 

nos industriales y comerciantes. En muchas de las oca

siones las compras de los diversos productos manejados_ 

por OICONSA, se haclan con ~ste grupo de pequeños y me

dianos Industriales y comerciantes. En ~ste caso suce

diO lo mismo que para la producc!On de granos b~slcos,_ 

se concedieron subsidios vla precios bajos al mayoreo -

para el pequeño comercio y precios y demanda fuerte pa

ra el pequeño industrial, esto con la lntenciOn de pro

curar el beneficio social del pequeño comerciante e in

dustrial. Al final ésta sltuaciOn propicio problemas -

financieros al sistema COHASUPO, que lo llego a ubicar_ 

dentro del presupuesto de egresos del Estado como el -· 
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primer lugar en asignaciones al rubro de beneficio so-

clal. Actualmente el sistema CONASUPO, a puesto en 11-

quldacl6n a sus filiales INCONSA Y D!CONSA, y excluslVA 

mente existen las tiendas urbano popular, popular ru

ral. "CONASUPO - SOLIDARIDAD", por medio de las cuales 

se busca llevar los productos alimenticios a las pobla

ciones marginadas. Como podemos observar, la tendencia 

reguladora de la lntervencl6n estatal en su forma dlre~ 

ta, excedl6 los objetivos del Derecho Social a la all-

mentacl6n. El objeto de la regulacl6n es proteger la -

allmentaclOn de la poblaclOn de escasos recursos, pero_ 

no pretender Intervenir en todo el proceso econOmlco -

al lmentlclo. Al darse éste supuesto el subsidio pierde 

su finalidad y su naturaleza, se vuelve Indiscriminado_ 

resulta ser antlecon6mico y antisocial, y obllgadamente 

llega a producrl un proceso Inflacionario, el cual le-

sionara la economla y la sltuacl6n social no sOlo de la 

clase marginada sino de la poblacl6n en general. 

Esta nueva orlentaclOn otorgada a la polltlca ali

menticia y al papel del Estado en la economla en gene-

ral, ubicara su papel regulador en el proceso alimenti

cio dentro de sus causes originales tendremos as! que -

el Programa Nacional de Modernizacl6n del Abasto y del_ 

Comercio Interior 1990 - 1994, establece: "la estrate

gia para el logro de los objetivos del Programa, consl~ 
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te en impulsar la modernizaciOn del abasto y comercio -

interior. La modernizaciOn debe contemplar la elimina

ciOn de las actividades monopOlicas y de los subsidios_ 

indiscriminados, ast como una gestiOn efectiva del EstA 

do a fin de promover una estructura de abasto y comer-

cial izaciOn desconcentrada, competitiva y suficiente PA 

ra atender a los grupos mas necesitados. La estrategia 

integral para el abasto y su modernlzaciOn se desarro-

llara en cinco vertientes: La desregulaclOn econOmica; 

la promoclOn de infraestructura comercial y servicios -

de apoyo para la comerclalizaclOn, en especial al mayo

reo; la informaciOn de mercados; la promociOn de formas 

asociativas de cradlto y de compra; y los subsidios di

rigidos a los consumidores de mas bajos ingresos•. 

17 ) 

En conclusiOn la nueva po11tica de abastos tiende_ 

al apoyo de una infraestructura completa al servicio de 

la nueva industria y del nuevo comercio. Atendiandose_ 

en forma muy especial y exclusiva al abasto dirigido a_ 

la alimentaciOn de la clase marginada. 

17.- PROGRAMA NACIONAL OE MODERNIZACION DEL ABASTO Y 

COMERCIO INTERIOR 1990 - 1994. SEC. DE LA PRESl-

OENCIA. PAG. 17. 
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VA PDCITICA DE PRECIOS 

El Estado a manejado los precios en el mismo sentl 

do en que·pretendiO manejar a la oferta. Lo que se pua 

d~ si~tetizai en la fOrmula comprar caro y vender bara

to, ~iendo la finalidad de ~sta fOrmula propiciar el b& 

neficio social a la clase mas desprotegida. 

Aquf se pueden encontrar tambi~n. dos tipos de si

tuaciones. La que se dirige a la producciOn a cargo 

del sector social, a trav~s de lo que se conoce como 

precio de garantla. "El sistema de precios de garantfa 

es un instrumento del Gobierno Federal para proteger a 

los peque~os productores de subsistencias populares. 

El precio de garantla es un compromiso abierto del Go-

blerno Federal, por el cual acepta comprar a un precio_ 

de garantla que le quieran vender los productores". 

( 18 

Sobre la situaciOn del precio de garantla, debemos 

decir, que el sector social a quien va dirigido no ha -

contado con el mecanismo adecuado para beneficiarse de_ 

~ste precio de garantla. Aqul podemos ver tres defl---

18.- QUE SON LOS PRECIOS OE GARANTIA. EO. CONASUPO. 

PAG. l. 
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ciencias que soporta el sector social. La gran mayorta 

de tierras cultivables, destinadas a los productos ben~ 

ficiados con precio de garantta cuentan con extenciones 

muy pequeñas normalmente de hect6rea a hect6rea y media 

lo que le acarrea problemas para su trasnportaciOn ha-

cia el lugar de almacenamiento, lo que beneficia a los_ 

intermediarios quienes con mayor capacidad econOmica y_ 

en consecuencia con la disposiciOn de transporte, son -

quienes en realidad se benefician con el precio de ga-

rantta, pues en el momento en que la oferta es abundan

te realizan la compra muy por debajo del precio de ga-

rantta al realizar compras en grandes volOmenes. 

En la actualidad ésta tendencia va desapareciendo, 

y hacia el año de 1992, se manejaron sOlo dos precios -

de garantta. Sobre el matz y el frijol. En cuanto al 

resto de los granos b6sicos y de los productos agrtco-

las en general, se han establecido lo que se conoce co

mo precios de referencia o precios de concertaciOn, es

tos se forman a través de un estudio técnico elaborado_ 

por el sistema CONASUPO, en uniOn con la S.A.R.H; y a -

través del cual se gutan los productores sobre todo los 

de la producciOn social para formalizar sus compras en_ 

el Oltimo bolet!n mensual emitido por la S.A.R.H; en -

enero del presente año se establecieron precios de ga-

rant!a y precios de concertación a los siguientes gra--
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nos: Arroz, frijol, mafz, trigo, cartamo, soya, sorgo_ 

y cebada. 

De conformidad con la nueva orientaci6n econ6mica_ 

los subsidios que se otorgaban a trav~s del sistema CO

NASUPO, vfa precio de garantfa tienden a desaparecer. -

El campo en general, y sobre todo la productividad del_ 

sector social tiende a elevar su productividad y en --

cuanto al apoyo que se brinda al sector campesino en el 

corto plazo se encuentra a cargo del Programa Nacional_ 

de Solidaridad. "En el Programa de apoyo productivo; -

Solidaridad apoya los proyectos de organizaciones soci~ 

les con potencial productivo que contribuyan a lncremen 

tar el bienestar familiar, comunitario y regional; asf_ 

se da impulso a los rubros de cafeticultura, pequefta mi 

ner1a, pesca riverefta y acuacultura". ( ¡g ) 

Ante ~sta nueva situaci6n, podemos admitir que es_ 

acertada la nueva posicl6n del Estado, transformando el 

r~glmen jur1dico del campo - sobre todo el que se refi~ 

re al sector social - promoviendo nuevas formas de pro

ducci6n, y en todo caso determinando que el subsidio 

dirigido a ~ste sector se canalice a trav~s de otras 

19.- AGENDA DE MEXICO. 13ª EDICION. JULIO DE 1992. 

SEC. DE LA PRE5IDENCIA. PAG. 168. 
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instancias y otros medios. Y no aparejada a la pol!ti

ca alimenticia tal como se viene haciendo. Creemos que 

la producción social del campo, tendra y segulra tenlerr 

do segQn la caracterfstica de sus productos, acceso al_ 

mercado Nacional y al mercado Exterior. Confiando en -

que la nueva disposición legal le permita integrarse a_ 

un verdadero proceso productivo, y que ademas el apoyo_ 

vla subsidio se canalice sin estar ligado a los articu

las de consumo popular. 

As! mismo el sector privado con ~sta nueva desreg~ 

lación tendr3 que orientar la producci~n para sufragar_ 

la demanda o el consumo nacional sobre estos granos --

b3sicos. 

Por lo que se refiere a los satisfactores, tratese 

de bienes o servicios, bien que sean producidos por la 

industria, o por el comercio en general y que provengan 

de los tres sectores productivos - pObllco, privado y -

social - el cambio en la polltica de precios ha sido d~ 

terminante a la fecha se ha dado una desregulaclón int~ 

gral y total en ~ste aspecto. La atribución constltu-

cional otrogada al Estado para imponer precios maximos_ 

a los art1culos de consumo necesario se ejerce de mane

ra discrecional y en la actual administración se encuerr 

tra orientada dentro de los principios propugnados por_ 
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el 11beral1sma sac1al. Ahora se ha term1nada can lar~ 

gulac16n exces1va y burocr~tlca a que fueron somet1das_ 

Infinidad de bienes y servicios, a quedada atras el de

creta de control de precias del año de 1974 y del año -

de 1982, la nueva mecanlca para la fijac16n de precias_ 

se encuentra determ1nada par el Pacto para la Estabili

dad y el Crec1mlenta Económica. Hay denominado Pacta -

para la Establl1dad la Competitividad y el Empleo. 

Se habta convertido en una necesidad imperiosa, 

desregular el precia de bienes y servicias, promover 

una cancertaciOn para obtener primera un frena a la ln

flaciOn y lograda la estabilidad Ir liberalizando las -

precios para obtener el desarrollo sano de la economta. 

La nueva s1tuacl6n a vuelto a sus causes originales a -

la polttica de precias, la atribuciOn concedida al EstA 

do para imponer precias maximos habta sida rebasada, -

pretendiendo regular todo bien o satisfactar tratando -

de manejar las conceptas de casto y utilidad y si bien_ 

durante el pertoda Inflacionario sobre todo en sus cri

sis mas severas resulto acertada la medida, una vez ob

tenida la estabilidad económica era necesaria terminar_ 

can la regulaciOn excesiva del control de precias vuel

ve a ser acertado el criterio de la pa11tlca del Estada 

de ejercer su atribución constitucional de fijación de_ 
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precios de manera discrecional tratando de respetar la_ 

libre concurrencia, pues en ella es donde se encontrara 

el precio mas accesible para cualquier satisfactor el -

pacto vigente virmado el 20 de octubre del año prOximo_ 

pasado, y vigente durante el presente año de conformi-

dad con las premisas ya apuntadas, de manera paulatina_ 

por lo que se refiere al sector privado a regulado me-

dlante concertaciOn una estabilidad de precios perlodl

ca y que en un momento dado se integre a una libre con

currencia. Por lo que se refiere al sector pObllco el_ 

criterio que se ha seguido es adecuar las tarifas de -

los bienes y servicios proporcionados por el Estado de_ 

manera proporcional a sus precios reales en cuanto al -

sector social es encomiable la actitud del sector obre

ro quien también ha limitado sus demandas salariales. -

"2.- En éste esfuerzo colectivo por obtener una infla

ciOn de un sOlo digito, los precios y tarifas del sec-

tor pOblico seguiran fljandose con la formula vigente -

para asegurar competitividad y estabilidad. En el caso 

particular de la electricidad doméstica y comercial de_ 

baja tenslOn, los ajustes graduales necesarios para prQ 

veer un servicio de calidad, por ningQn motivo excedera 

de un diglto en doce meses 3.- La comlslOn na-

cional de los salarios mlnimos en sus estudios econOmi

cos considera las propuestas de éste pacto para fijar -
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los salarios m1nimos generales y profesionales que en-

traran en vigor el primero de enero de 1993 5.

El sector empresarial conviene en el !mbito de sus fa-

cultades, en absorber los incrementos en costos deriva

dos de ésta concertaclOn, sin repercutirla en los pre-

cios de los bienes y servicios que produce y cmerciali

za, a fin de consolidar la estabilidad de precios .. 

6.- En el sector agropecuario se llevara adelante un -

programa de apoyos que bajo la coordinaciOn de la ----

S.A.R.H; le signifique mayores ingresos al productor -

sin afectar los precios". ( 20 ) 

Por lo que se refiere a la atribuci6n del Estado -

para fijar precios maximos a los alimentos de consumo -

popular la lista se ha reducido, y segOn la Secr~tar1a_ 

de Comercio y Fomento Industrial, a partir del mes de -

enero del presente aílo se consideraron como precios ofl 

ciales los establecidos a los siguientes art1culos: 

AzOcar, malz y harina de malz, harinas de trijo, jam6n_ 

leche, masa de malz, pan blanco, refrescos (Parece ser_ 

que a Oltimas fechas ~ste también se encuentra liberado 

y sujeto a concertac16n), tortilla de malz, y algunos -

medicamentos preventivos (Aspirinas, desenfrioles etc.) 

20.- PECE. DEL NACIONAL. 22 DE OCTUBRE DE 1992. 
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En conclusl6n el Estado lntervendra en una pol!ti

ca de precios de manera radical exclusivamente cuando -

algdna.circunstancia ponga en peligro el abasto de los 

productos destinados al consumo popular, en los demas -

satisfactores la tendencia es que se regule por la 11-

bre concurrencia. 

E~ SUBSIDIO 

Es en ésta instltucl6n donde económicamente tiene_ 

su origen y función el Derecho Social en éste caso la -

existencia de un Derecho Social a la allmentacl6n. El 

subsidio es el apoyo económico de toda pol!tlca de Go-

blerno destinada al beneficio social. Por ende debe -

ser estructurado, analizado, y estrictamente identifica 

do el sentido y la poblaci6n objeto del subsidio. El -

concepto de subsidio que nos parece acertado es el si-

guiente: "La pol!tica de subsidios se orienta a mejo-

rar las condiciones de la distribución del lgreso en-

tre personas y entre regiones y a la inducc16n y forta

lecimiento de las actividades productivas. El subsidio 

es un instrumento de pol!tica económica que incide di-

recta o Indirectamente en el desarrollo de una econo--

m!a, se puede definir como: un estimulo econ6mico ~ 

peclal y temporal, que el Estado concede a un benefici~ 

rio o grupo especifico de beneficiarios, normalmente --
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condlci onado a un compor'tamlento determinado o a reunir 

ciertos fequlsltos, sin exigir po~ elli contrapresta--

ciOn ,equivalente•. ( 21 ) 

La claridad de ~ste concepto tiene su exacta co--

rrespondencla en lo que se debe de entender como Dere-

cho Social; es una obl lgaclOn estatal en beneficio de -

la poblaciOn marginada, tutelando y protegiendo su in-

tegraclOn al desarrollo general de la poblaciOn. 

Actualmente conforme a la µo11tlca alimentaria, el 

subsidio, ha sido eliminado como una medida global ha-

cia la producciOn, lndustrlallzaclOn y comerciallzaclOn 

de los bienes en general. exclusivamente permanece -

de manera total, en sOlo dos productos el programa tor

tilla ma1z, y el programa leche l lconsa. 

En el programa tortilla ma1z, se sigue controlando 

las compras nacionales y las compras exteriores, en --

cuanto a su consumo se encuentra sujeto a precio maxl-

mo. 

21.- EL SISTEMA DE PRECIOS V SUBSIDIOS. SILVANO ESPIN

DOLA F. INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO. 

FUNDACION FRIEORICH EVERT. PAG. 9. 
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La experiencia de aste programa es importante sen~ 

larla, pues aqu! puede empezar a transformarse el cam-

bio y modernizaciOn del sistema CONASUPO, para la im--

plantaciOn del sistema, el subsidio ma!s tortilla, se -

concede a trovas de la expedición de bonos de compra, -

denominados tortibonos. Mediante ~ste sistema el bene

ficiario se presenta con su bono ante el expendio res-

pectivo canje!ndolo por determinado volOmen de tortl--

lla. A su vez el productor es reintegrado v!a subsidio 

por parte de CONASUPO, por el costo real y el margen de 

utilidad que se considera pertinente. 

En el sistema leche llconsa, el sistema CONASUPO,_ 

sigue controlando las importaciones y exportaciones de_ 

aste producto. 

en cuanto a su consumo, independiente del consu

mo que se da conforme a la ley de oferta y demanda el -

sistema CONASUPO, maneja su propia cadena de lecher!as_ 

integradas bajo la filial LICONSA, la cual pone a la -

venta a precios subsidiados el litro de leche. Normal

mente dirigido en forma preferente a la población que -

se encuentra dentro de la mlnor!a de edad. 

El ragimen actual dentro del combate a la pobreza_ 

extrema, a travas del Programa Nacional de Solidaridad, 
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concretamente a través del Programa: SOLIDARIDAD PARA_ 

EC BIENESTAR SOCIA~. dentro del rubro que se conoce co

mo abasto y al1mentc16n podemos encontrar las slgulen-

tes dos 1nst1tuc1ones. La tienda popular o la tienda -

rural, denominadas tiendas CONASUPO SOLIDARIDAD, las -

cuales tienen como objetivo llevar el abasto de manera 

suficiente y oportuna a las zonas mas marginadas dentro 

del campo o dentro de la ciudad. Solidaridad participa 

en el abasto de articulas baslcos y enla allmentacl6n -

con tiendas, lecherlas y cocinas populares, en zonas -

donde existe desnutricl6n y la oferta de productos es -

deficiente. Se entiende especialmente a los niños y -

las mujeres gestantes y lactantes, con el prop6slto de_ 

asegurar el mlnlmo de nutrlc16n requerido para una vida 

sana. A la fecha al año de 1991, en el territorio na-

clonal se encontraban Instaladas 23333 tiendas CDNASUPO 

SOLIDARIDAD, y 991 cocinas populares. 

Estas acciones del Programa de Solidaridad y los -

dos programas que acabamos de menclonar en de mafs tor

tll 1 a y el de leche llconsa, son los que mas se acercan 

al objetivo del Derecho Social a la allmentacl6n. El -

planteamiento que se ofrece es bueno regular, proteger_ 

el acceso a la allmentacl6n a la clase mas desprotegl-

da. El mecanismo o el fundamento para la vialidad de -

estos programas es el subsidio. Pero respecto de éste, 
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se pueden plantear varias Interrogantes; y la correcta_ 

contestaclOn a éstas preguntas nos ayudara a encontrar_ 

la lnstrumentaclOn adecuada para obtener claridad, ho-

nestldad, eficiencia y objetividad en el manejo del su~ 

sidlo al Derecho Social de la AllmentaclOn. Los cues-

tlonamientos serta: Como identificar al beneficiario -

del subsidio, como proporcionar el subsidio, durante -

que términos y bajo que condiciones otorgar el subsidio 

ésta es la nueva orientaciOn por parte del Gobierno Fe

deral en lo que se refiere a la polltlca de los subsi-

dlos. Pero aqut podrlamos adelantar que es el criterio 

que se debe de seguir para obtener un verdadero Derecho 

Social a la AllmentaciOn. 

Las interrogantes que acabamos de plantear pudie-

ran Identificarse con el pensamiento establecido de los 

Investigadores ANTONIO MARTIN DEL CAMPO Y ROSENDO CALDI 

RON: "El dise~o de una estrategia de raclonallzaciOn -

de los subsidios debe considerar cuatro elementos que -

permiten vertebrar las directrices fundamentales. El -

primero de ellos apunta a la premisa central que debe -

guiar la polltica de subsidios en el presente. Su defi 

niclOn transita necesariamente por el cabal reconoci--

miento de los estragos provocados por la crisis en las_ 

condiciones de vida de la población econOmicamente mas_ 
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desprotegida, especialmente en sus niveles nutr1c1ona-

les. Desde esa 6pt1ca, el prop6s1to fundamental del -

subsidio serta no s61o detener sino resarcir el deter1~ 

ro nutr1c1onal sufrido. 

El segundo elemento tiene que ver con la cuant1t1-

cac16n y ubicac16n precisa de los grupos de poblac16n a 

beneficiar. 

Dentro de ~ste contexto, el indicador del salarlo_ 

(Ingresos hasta dos veces el salarlo mtn1mo), const1tu-

ye un criterio 11m1tado de selecc16n Constituye 

un importante reto, la tarea de 1dent1f1car el universo 

de beneficiarios potenciales en con$tante d1nam1ca y d~ 

f1n1r las metas de crecimiento de la cobertura efectiva 

del subsidio. 

El tercer elemento a considerar.- Serta la d1spo

n1b111dad y cuantta de recursos fiscales que sustentan_ 

la operac16n de subsidios Es preciso alcanzar -

mayores niveles de ef1c1enc1a, maximizando el efecto -

social con los mismos recursos El perfecciona-

miento y consolidaci6n del subsidio selectivo al consu

mo de leche y la rapida difusi6n del subsidio al consu

mo de tortilla mediante formas valoradas han demostrado 

la bondad de los nuevos esquemas para el nivel de ef1--
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ciencia. al~anzado, por su capacidad de cancelar las diI 

torciones existentes en los esquemas previos y por el -

alto grado de direccionalidad de los beneficios en fa-

vor de la poblaciOn atendida. El proceso de racionali

zaciOn que es preciso reemprender, debe avanzar median

te la acciOn simultanea de eliminar los subsidios gene

ralizados prevalecientes e instituir mecanismos de asis 

naciOn selectiva". ( 22 

3.- EU PROBUEMA DE UA AUIMEHTACIOH Y SU 

ESTRUCTURACION 

La AlimentaclOn como un problena nacional, debed~ 

sarrollarse de conformidad con sus propios objetivos, -

como ya lo ventamos manifestando en nuestro pals, sera_ 

procurar un abasto alimenticio que sea suficiente, nu-

tritlvo, variado, y a buen precio, éste objetivo persc

guira como fin que la poblaciOn al que va dirigido ten

ga un desarrollo mas sano y mas productivo, en conse--

cuencia elevar el nivel de vida de los Mexicanos en ge

neral. 

22.- INVESTIGACION ECONOM!CA. REVISTA DE LA FACULTAD 

DE ECONOMIA. UNAM. PAGS. 87, 88 V 89. 
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De conformidad con el objetivo planteado, el pro-

blema de la allmentacl6n se enfocar! en tres acciones,_ 

o en tres !reas de accl6n. Un abasto alimenticio sufi

ciente y oportuno. Que las caracterfsticas de éste --

sean variadas y nutritivas. Y por Oltimo que ésta cad~ 

na alimenticia se ponga a dlsposlcl6n de los consumido

res al mejor precio posible. 

Ahora bien de conformidad con el sistema mixto de_ 

econom,a que prevalece en nuestra sociedad, estos tres_ 

aspectos que acabamos de enunciar son abordados y ejec~ 

tados por un lado, por la Iniciativa privada o por los_ 

particulares lo que Implica que ser! la Iniciativa pri

vada quien en un momento dado, trat!ndose de la allmen

tacl6n definir! dentro del proceso productivo: Que ali 

mentos producir, cu!ndo y c6mo producir éstos allmen--

tos, para quién producir éstos alimentos, y al final s~ 

ran también los propios particulares quienes tendr!n 

que decidir cu!les alimentos deben de consumir. Este -

circulo de preguntas y sus respectivas respuestas llevA 

rana establecer, que dentro del sistema de libertad lm 

perante en la Constltucl6n Mexicana, los particulares -

establecer!n los modelos, Instrumentos asf como mecanl~ 

mas que consideren adecuados o pertinentes que les con

duzcan a la existencia del abasto suficiente, nutritivo 
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variado y a buen precio, quedando Inmersa dentro de la_ 

libertad personal de cada Individuo al decidir: Por un 

lado como participar en el proceso productivo dedicado_ 

a la allmentaclOn. (Bien sea dentro de la producclOn,_ 

lndustrlallzaclOn, distribuciOn y comerclalizaciOn). 

Y por el otro tambi~n determinar en forma personal que_ 

productos en ~ste caso bienes y servicios le resultan -

ser los mas adecuados para satisfacer su necesidad ali

menticia. 

Y ambas decisiones debera de asumirlas con las con 

secuencias que se deriven, de su propia capooidad y de_ 

su propia responsabilidad al tomar ~ste tipo de decisiQ 

nes. 

En conclusiOn para la iniciativa privada el cOmo -

solucionar su problema alimenticio dependera del cuida

do, esmero y dedicaciOn que ponga al participar; bien -

sea en el proceso productivo. En ~ste caso tratando de 

ser eficiente en la cadena productiva por su propia se

guridad. Y tambi~n ser cuidadoso al elegir su dieta n~ 

trltlva, pues de ello dependera el obtener una forma de 

vida sana. 

Ahora bien hay que partir de la base de que la lnl 
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ciativa privada para resolver su problema alimenticio -

cuenta con la capacidad econOmica social y cultural pa

ra hacerlo y por otro lado el Derecho Social a la Ali-

mentaciOn que es el que se pretende regular, parte de -

la base que se dirige a proteger el abasto de la pobla

ciOn marginada, lo que Implica que la poblaciOn objeto_ 

de éste Derecho, carece de ésta capacidad econOmica so

cial y cultural para decidir por Iniciativa personal -

que productos consumir. Pues en todo caso ésta clase -

social que se pretende proteger por lo menos quisiera -

tener productos para comer. 

Por su parte el sector oficial, asume el problema_ 

de la alimentaciOn, de conformidad con los lineamientos 

expresados y contenidos en el Plan Nacional de Desarro-

1 lo, el cual a su vez a derivado el Programa Nacional -

de Al lmentaciOn lggo - 1994; y ~l Programa Nacional de_ 

ModernizaciOn del Abasto y del Comercio Interior lg9o -

1994. Acorde con el objetivo planteado en el objetivo_ 

general el Estado establece como objetivos especificas_ 

bajo el rubro de soberanla alimentarla: "El ejercicio_ 

pleno de la capacidad de auto determlnaclOn del Estado_ 

Mexicano para establecer los criterios rectores que pe~ 

mitan la debida atenciOn de las necesidades y requeri-

mientos alimentarlos de su poblaciOn y que se fundamen

ta en el concepto de la soberan1a nacional''. ''la segu-
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ridad alimentaria, se obtiene a travas de garantizar la 

suficiencia de alimentos. La suficiencia comprende el_ 

objetivo permanente de contar con los alimentos requerl 

dos para cubrir la demanda del abasto nacional, en tar

minos de cantidad y calidad, a travas de la producciOn_ 

interna y de importaciones complementarias. La disponi 

bilidad de alimentos. La disponibilidad de los alimen

tos con estabilidad en los precios significa avanzar -

en la modernizaciOn de los sistemas Je comercializaciOn 

y distribuciOn, reduciendo las fluctuaciones e inefi--

ciencias que caracterizan a los canales que abastecen -

principalmente a los sectores populares de menor recur

sos. El acceso efectivo a los alimentos. El acceso -

efectivo a una dieta recomendable, representa crear con 

diciones sociales, culturales, econOmicas y asistencia

les apropiadas para que la poblaciOn, especialmente los 

grupos vulnerables, los de menores ingresos y los que -

sufren deficiencias nutricionales criticas, dispongan -

de alternativas diferenciales y selectivas para alean-

zar los niveles mlnimos de bienestar alimentario". 

23 ) 

Ahora bien la nueva polltica del Gobierno Federal, 

sustentada en el pensamiento filosOfico "del liberalis-

23.- PROGRAMA NACIONAL OE ALIMENTACION. PAGS. 13 Y 14. 
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mo social", adecOa estos objetivos espectflcos, a las -

siguientes orientaciones: 

La intervencl6n del Estado dentro de los problemas 

generales de la poblacl6n, asume dos conductas una ln-

tervenclOn imperativa, de donde desplaza a la Iniciati

va de los particulares, o asume una lntervencl6n lndlc~ 

tlva y en ocasl6n de esta Onlcamente sugiere o propone_ 

la conducta que ha de seguirse por los particulares. 

En el caso concreto del problema de la allmentaclOn los 

objetivos espectflcos delineados en el programa, y que_ 

corresponden a la suficiencia y a la disponibilidad de_ 

los alimentos, estarlan comprendidos dentro del objeti

vo general correspondiente al abasto suficiente, oport~ 

no nutritivo y variado. estos objetivos caertan den

tro de la polltlca Indicativa. Lo que quiere decir que 

la modernizaciOn que pretende el Estado en estos aspec

tos del problema alimenticio han producido un cambio en 

la actitud Interventora del Estado, por lo cual s6lo 

promover! y apoyara con obras de Infraestructura y con_ 

una desregulaclOn burocratlca para agilizar tramites a~ 

mlnlstratlvos con el objeto de que los particulares as~ 

man la responsabilidad de cumplir con la suficiencia y_ 

la disponibilidad de alimentos. 

Por lo que respecta al tercer objetivo especifico_ 
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que serla en el acceso efectivo a los alimentos aqul el 

Estado· iÍnpo~e intervenciOn de manera imperativa, asu--

miendo un control.directo sobre éste objetivo. Noso--

tros aqul vertamos el origen, la naturaleza y la orlen

taciOn del Derecho Social a la AlimentaciOn. Derecho -

Social que establece las dos lineas de conducta que de

bera de asumir el Estado: 

l.- El Estado tendrla la facultad y atrlbuclOn de 

imponer y restringir el proceso productivo inmerso en -

la allmentaclOn general del pals, en ocasiOn de que di

cho proceso derivara en conductas o actitudes monopOll

cas que dañaran el acceso de la poblaclOn al consumo de 

bienes o servicios. 

2.- El Estado tomarla la atribuclOn, en éste caso 

se convertirla en una obllgaciOn de procurar el acceso_ 

a los alimentos a la poblaciOn marginada. 

Esta serla en términos generales la nueva orlenta

ci6n que se debiera dar al problema de la allmentaci6n_ 

y en particular al articulo de consumo popular. Acorde 

con ésta nueva orientaci6n debera de estructurarse la -

norma jurldica que lo contemple tal como se examinara -

en el Capitulo Cuarto de éste trabajo. 



105 

4.- E~ SISTEMA CONASUPO T SU HOOERNIZACION 

A).- ANTECEDENTES T DESARROLLO HISTORICO 

El sistema CONASUPO, como su nombre lo indica es -

la instituc10n oficial del Gobierno que tiene a su car

go el instrumentar el acceso a los artfculos de consumo 

popular o satisfactores de consumo popular a la pobla-

ciOn marginada, en éste caso como su nombre lo indica -

el acceso a las subsistencias populares. Su orienta--

ciOn filosOfica se encuentra vinculada al Derecho So--

cial, y en éste caso a proteger el acceso a la al imentJ!. 

ciOn, econOmicamente trata de manejar e incidir en la -

oferta de los satisfactores alimenticios, para evitar -

los monopolios y el daño que produce en la poblaciOn en 

general, tal como lo hemos venido comentando durante su 

desarrollo se le vinculo no sOlo a resolver el problema 

de los artfculos de consumo popular o satisfactores po

pulares, sino que incluso atendiO el problema alimenti

cio de los satisfactores en general. Y si en un princl 

pio se avoco nada mSs a los problemas de abasto relaci~ 

nadas con la producciOn de los satisfactores populares, 

su intervenciOn fue creciendo de manera gradual que 11~ 

go a manejar la industrializaci6n, el almacenamiento, -

la comercializaci6n y la venta directa no sOlo de los -
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satlsfactores populares~s1n~ de los satlsfactores en ga 

neral. 

Originariamente tambi~n. se le vfnculo para promo

ver y apoyar directamente el denominado sector social -

de la producclOn Integrada por (Ejldatarlos, comuneros, 

pequeños Industriales y comerciantes, cooperativistas), 

en ~ste sentido apoyaba a ~ste sector social de la pro

ducciOn subsidiando en muchas de las ocasiones su desa

rrollo dentro del proceso productivo destinado a los s~ 

tlsfactores populares. 

PRIMER ~RTECEDEnTE 

La primera lnstituciOn que se avoco al problema se 

denomino "El Comlt~ Regulador del Mercado del Trigo", y 

con base en los objetivos ya señalados. "El 3 de junio 

de 1937, la comlsiOn Integrada para enfrentar el alza -

inmoderada de los precios y defender los Intereses de -

los productores de trigo, presento un programa de acti

vidades que serla una base de las acciones que realizo_ 

el ComiH Regulador del Mercado del Trigo al constituir. 

se el 22 de junio de 1937, en virtud del acuerdo del -

Presidente Lazara Cardenas. 

Sus facultades eran las siguientes: 
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J.- Estudiar la sltuacl6n actual de'la'dlstrlbu-

cl6n de la cosecha de @ste afto. 

JI.- Investigar la capacidad adquisitiva de•trlgo 

de la poblacl6n del pals. 

111.- Investigar las necesidades de trigo de cada 

una de las regiones, en relacl6n con la capacidad de -

los molinos de cada una de ellas. 

lV.- investigar el consumo de harina y pan en el 

pal s. 

v.- Establecer zonas de dlstribuclOn de trigos y_ 

harinas para evitar el sobre precio por transporte. 

VI.- Establecer patrones para trigos y harinas. 

Vil.- Importar y vender trigo para llenar las ne

cesidades de consumo. 

Vlll.- iniciar la formaciOn de un stock de trigo_ 

para evitar deficiencias de las cosechas en el pals, u

sando para ello la diferencia entre los precios de ad-

qulslclOn del trigo importado y los de venta, una vez -
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deducidos los gast~s del coml.H. 

IX.- RegUlar el precio de t~·jgo a razOn de ----

Úooº.oo{ooscI~NTOS PESOS 00/100 M.N; ), la tonelada en_ 

los puntos de producclOn, tom_ando como base para ~ste -

precio, la calidad, trigo deaflance de Sonora y los re

lativos que resulten para las demas calidades•. ( 24 ) 

SEGUNDO ANTECEDENTE 

Al Comlt~ Regulador del Mercado del Trigo, le si--

gu16 EL COMITE REGULADOR DEL MERCADO DE LAS SUBSISTEN--

CIAS, que a diferencia del anterior empezO a manejar la 

producclOn de granos b3slcos; tenemos as1 que su origen 

obedece al decreto pObllcado en el Diario Oficial de la 

Federacl6n, de fecha 12 de agosto de 1938, y que en su_ 

articulo SQ establecla como fines de dicho comlt~ las -

siguientes funciones: Articulo SQ.- El comlt~ tendra_ 

las siguientes fu~clones: 

a.- Presentar Iniciativas a las autoridades adml-

24.- EL MERCADO DE LAS SUBSISTENCIAS POPULARES. 50 

AÑOS EN LA LUCHA POR LA ALIMENTACION. CONASUPO 

TOMO l. PAG. 88. 
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nistratlvas competentes en relaclOn con tarifas aduana

les, Impuestos, subsidios, transportes, tarifas de fle

tes, cr~dlto comercial prendarlo o quirografario y de -

av1o, lonjas, casas de compensaciones y dem~s medidas -

que puedan tener relaclOn con los precios de las subsl~ 

tenc1as en los diversos mercados; 

b.- Llevar a cabo operaciones de compra y venta -

dentro y fuera del pa!s y los almacenamientos que el c~ 

mit~ estime conveniente para regular los movimientos de 

alza o baja de los precios de las subsistencls, y 

c.- Establecer expendios al pOblico cuando el co

mlt~ lo juzgue necesario para realizar los fines que~~ 

ta ley señala. 

TERCER ARTECEDERTE 

Decretada la extlnclOn del comit~ regulador del --

mercado de las subsistencias, que naclO a trav~s de -

un decreto, a continuaciOn la funclOn de abasto correr! 

a cargo de LA NACIONAL DISTRIBUIDORA Y REGULADORA S.A. 

DE C.V. (N.A.D.Y.R.S.A.), la cual de conformidad con su 

ley de creac!On publicada en el Diario Oficial de la F~ 

deraclOn de fecha ml~rcoles 18 de junio de lg41, de con 
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formidad con su arttculo 2Q se estableciO como objeto. 

a.- Regular los precios de articulas de primera -

nec_es.idad o de aquellos que sirvan como materia prima -

para la elaboraciOn de productos que tengan aquel cara~ 

ter, con el doble propOsito de asegurar a los producto

res precios remunerativos y razonables y al mismo tiem

po asegurar al consumo precios que se ajusten en el ma

yor grado posible, a los precios rurales corrientes. 

b.- Promover la organizaciOn de sistemas de alma

cenamiento y gestionar la fijaciOn de las tarifas de -

ese servicio. 

c.- Gestionar el establecimiento o mejoramiento -

de sistemas de transporte, necesarios para el manejo de 

los arttculos con que opere, y gestionar la fijaciOn de 

las tarifas de estos servicios. 

d.- Establecer lonjas. 

e.- Colaborar en la clasificaciOn oficial de los_ 

productos que maneje. 

f.- Promover la preparaciOn t~cnica de clasifica

dores de los articulas con que opere y el establecimien 
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to de. laboratorios conexos. 

··g.- Pr.esentar ente las instituciones de crédito,_ 

las necesidades ~e crédito de avio, refacci6n y prenda

rlo en.las zonas productoras, que especialmente intere

sen a ésta sociedad. 

h.- Hacer participé a los productores agr!colas,_ 

de las ventajas y facilidades que pueda lograr en el -

almacenamiento, transporte, pignoraci6n y venta de sus_ 

productos. 

i.- Realizar todos los actos que sean necesarios_ 

o convenientes para el cumplimiento de los fines ante-

riores. 

Aqu! podemos ya ver, que N.A.O.Y.R.S.A; empieza a_ 

integrar dentro de la pol!tica de alimentos, el apoyar_ 

y fomentar a los productores agr!colas, especialmente -

a los que se encuentran ubicados en el sector social. -

Esa es la orientaci6n que se desprende de sus objeti--

vos. 

CUARTO ARTECEDENTE 

Hacia el año de 1937, y formando parte de las medi 
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das radicales del ·Gobierno del General Lazara Cardenas, 

tendientes todas ellas a establecer las bases materia-

les del desarrollo de la economta mixta entre otras in~ 

tltuciones se fundaron el Banco Nacional de Comercio EJ> 

terior que empezO a funcionar al aílo de 1936, el cual -

ante otras funciones se le encomendo manejar la poltti

ca de cr~dito y financiamiento de los productos prove-

nlentes de la Industria o del campo destinados a la ex

portaclOn. A su vez el Banco Nacional de Comercio Extg_ 

rlor propuso al Gobierno Federal la conveniencia de la 

creación de una filial que interviniera en forma direc

ta en las operaciones de compra con los mercados exte-

rlores, sirviendo de apoyo a los productores naclona--

les, es ast que en el año de 1937, se decreta la crea-

clOn DE LA COMPl\Ñll\ EXPORTAOORI\ E IMPORTADORA MEXICANA_ 

S.A. (CEIMSA). la cual se avoco a ~stas tareas de expor. 

taclOn e importación, lnclln!ndose por los productos 

agrtcolas o Industriales m!s productivos, tales como el 

caf~. el algodOn, etc. 

Ast las cosas para el año 1949, y con el fin de e

vitar duplicidad de actividades, las atribuciones y fa

cultades concedidas a N.A.O.Y.R.S.A; se transmite a la_ 

CE!MSA, en tal forma que el 14 de jul lo de 1949, por dg_ 

creta del Presidente Miguel Alem!n, se facultó a la C0!1 
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PAÑIA EXPORTADORA E IMPORTADORA MEXICANA S.A., para 11~ 

var a cabo las operaciones de abastecimiento y regula-

ci6n de precios, de articulo de consumo necesario, con_ 

lo cual se consolido la intervenciOn permanente del Es

tado en los asuntos de comercializaciOn y abasto. Lo -

que concluyo que con fecha 6 de septiembre de 1949, en_ 

el Diario Oficial de la FederaciOn se publicara el •--

cuerdo que ordeno que a partir de la fecha de liquida-

ci6n de la Nacional Distribuidora y Reguladora S.A. de_ 

C.V., la COMPAÑIA EXPORTADORA E IMPORTADORA MEXICANA S. 

A., se encargue de procurar el mejor abastecimiento de_ 

los precios del trigo y del mafz y en general todos los 

articulas de primera necesidad. 

Para tales f1nes la nueva CEIMSA, decide interve-

nlr directamente ya no sOlo en la regulaci6n de la pro

ducciOn, sino a trav~s de su propia cadena de tiendas -

part1c1par en el comercio. 

QUlftTO AftTECEDEftTE 

Estando ast las cosas, se lnst1tuclonallza en for

ma ya coherente la lntervenciOn del Estado en el probl~ 

ma alimenticio, integrando de manera global los tres o~ 

jetlvos que hemos venido comentando, la suficiencia ali 
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"mentarla, la disponibilidad alimentaria y el acceso ali 

mentarlo. Ademas sigue protegiendo la producciOn prim~ 

ria relac1ónada con el sector social (Ejidatarios y co

mune~os), toda ésta institucionalizaciOn se desprende -

del acuerdo de creaciOn de la Compañia Nacional de Sub

sistencias Populares S.A., CONASUPOSA, la cual de coro-

form1dad en el Diario Oficial de la FederaciOn, de fe-

cha s4bado 25 de marzo de 1961, en el segundo conside-

rando de su conformciOn decla: Que el bienestar campe

sino en gran parte depende de la explotaciOn econOmica_ 

y racional del ejido o pequeña propiedad y que ademas -

es indispensable procurar que el ingreso familiar de 

los sectores de poblaciOn econOmicamente débiles sea 

cada vez mas estable y suficiente, el ejecutivo federal 

entre otras medidas oportunamente puso en practica un -

programa dirigido a modificar la organizaciOn y funcio

namiento de la Compañia Esportadora e Importadora Mexi

cana S.A., a fin de que su acciOn marginal en los mere~ 

dos de compra de productos agrlcolas realmente proteja_ 

y mejore el ingreso rural de que el almacenamiento y -

distribuciOn de granos se realice con la mayor eficacia 

y al menor costo y por Oltimo, de que se mantenga una -

acci6n permanente en los mercados de consumo para que -

los articulas de primera necesidad lleguen a la pobla-

ciOn necesitada en volOmenes suficientes, precios bajos 

Y calidad satisfactoria. 
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B).• MODERHIZACIOR Y NUEYAS PERSPECTIVAS 

La existencia de CONASUPOSA, en su car~cter de Em

presa POblica, llega a su fin el lQ de abril de 1965, -

cuando de conformidad con los lineamientos econ6micos -

y po11ticos del entonces Presidente de la RepObllca --

Lic. Gustavo 01az Ordaz, se Instituye con el car~cter -

de organismo descentralizado el actual SISTEMA CONASU-

PO, que Interviene ya en el proceso econ6mico con es--

tructura jurldica y patrimonio propio, en ésta nueva -

instituci6n ya se definen los campos de accl6n de CONA

SUPO. Aborda los tres objetivos especlficos de la ali

mentaci6n: la suficiencia alimentaria, la disponibili

dad alimentaria y el acceso alimentario; estos objeti-

vos se v1nculan definitivamente con el apoyo y estimulo 

directo a los sectores sociales inmersos en ~ste proce

so productivo. (Ejidatarios, comuneros, pequeños lndui 

triales y comerciantes), éstas nuevas funciones del sii 

tema CONASUPO, se dejan ver de los considerandos y de -

los articulas del decreto de su creaci6n publicado en -

el Diario Oficial de su Federacl6n el lQ de abril de --

1965: Considerando !.- Que por ser de notorio lnter~s 

pOblico, a partir del año de 1934, el Gobierno Federal_ 

ha venido Interviniendo permanentemente en la regula--

ci6n de los mercados nacionales de aquellos productos -

agrlcolas que por tradici6n se han considerado como de_ 
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primeia n~cesidad pira la alimentact6n popular, con los 

própOilt~s fa~d~mental es de salvaguardar 1 os ingresos -

d~ loi ~jid~tarios y pequeños agricultores mediante si~ 

temas proteccionistas de precios remunerativos y razon~ 

bles de primera mano; desterrar en lo posible practicas 

l11cttas de intermediarios y acaparadores que actOan en 

los medios campesinos con fines de especulaci6n; promo

ver la comercializaciOn de las cosechas sobre normas de 

calidad que garanticen el interés de los consumidores -

y favorezcan la colocaciOn de excedentes en los merca-

dos internacionales; e Incrementar la capacidad econOml 

ca de los sectores soc1ales de escasos recursos, propo~ 

clon!ndoles alimentos de especificaclOn adecuada a bajo 

precio. 

Y por lo que se refiere a su articulo 3Q se resal

to: La Compañ1a Nacional de Subsistencias Populares 

tendr! las siguientes funciones y atribuciones: 

J.- Actuar con representacl6n propia y como asesg 

ra, segOn proceda en los términos de las leyes, decre-

tos y reglamentos respectivos, ante los organismos ofi

ciales o semioficiales encargados de reglamentar, pla-

near y controlar la producci6n, distribuciOn, venta e -

industrial1zaci6n del malz, trigo, frijol, arroz Y de-

m4s productos que maneje la Compañla. 
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V.- Imponer en caso de reservas deficitarias fren 

te a las necesidades del consumo, y exportar excedentes 

cuando las existencias acumuladas rebasen los niveles -

previstos, de los mismos productos agr1colas y de cual

quiera otros art!culos que requiera para el cumplimien

to de sus funciones. 

VII.- Promover, organizar y operar sistemas come~ 

ciales adecuados para comprar, envasar, distribuir y -

vender subsistencias populares. 

Este cOmulo de facultades concedidas al sistema CQ 

NASUPO, podemos estructurarlas en la forma siguiente: 

Incentivos a la producciOn y apoyos a 

la comercializaciOn 

Programas de compras nacionales e 

importaciones 

=E~~.__,,C~A~M~P~O'--~~~Almacenamiento dlstribuciOn 
AftDSA 

BORUCOHSA 

~A lftDUSTRIA 

Mantenimiento de reservas 

CapacitaclOn 

Apoyos a la producclOn 

OperaclOn de la planta Industrial propia 

Industrias Conasupo IHCONSA 

Leche Industrializada Conasupo LlCOHSA 
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Malz Indu~tr1altzado Conasupo MINSA 

Trig6~Industrtaltzado Conasupo TRICONSA 

El comercio al mayoreo y medio mayoreo 

El comercio al menudeo IMPECSA Y DICONSA 

Programas Rurales 

Programas Urbanos 

Conventos con sectores FIA. 

Ante el nuevo rumbo, y ante la nueva orientación -

y proyección del problema de la alimentoclDn, el siste

ma CONASUPO, tendr4 que dar un nuevo giro y un nuevo -

planteamiento a sus objetivos y a sus funciones las cu~ 

les deber4n de adecuarse dentro de los lineamientos del 

Derecho Social a la Alimentación, lo que implica que su 

objetivo primordial sera instrumentar el mecanismo ade

cuado para que la población marginada tenga la posibili 

dad de acceder a los alimentos, lo que comunmente se ha 

denominado consumo popular. Y que para dicho acceso d~ 

berá de instrumentarse a su vez el mecanis1no más adeCUA 

do para manejar los recursos destinados a ~ste acceso -

(Subsidio), y la poblaciDn beneficiada debiendo ser peL 

fectamente identificada. Ahora bien el acceso a ésta -

alimentaciOn ser~ objeto de una revisión frecuente a -

fin de constatar que la poblaciDn a quien va dirigida -

sea integrada a una nueva escala social. 
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l.- ANTECEDENTES ! DESARROU~O HISTDRICO 

La esencia y la naturaleza del articulo 28 Consti

tucional, ha sido de caracterlsticas fundamentalmente -

econOmicas, el objetivo, fin y funci6n de ~ste precepto 

ha sido combatir la existencia del monopolio. Combatir 

el monopolio en todas sus formas llamese monopolio, o -

ligopolio, trust cartel etc. Y en consecuencia comba-

tir los efectos nocivos y daílinos que produce el monopQ 

lio en cualquier sociedad. 

Los perjuicios sociales que se producen por el mo

nopolio pueden entenderse en dos sentidos, lucrar de IDA 

nera excesiva y sin nlngOn criterio ni ~tlco ni justo -

con los consumidores, y evitar la libertad y el desarrQ 

llo del resto de los individuos, para que estos puedan_ 

ejercer la misma actividad controlada por el monopolio, 

y en consecuencia nulificar la libre competencia en la_ 

sociedad. Ni filosOfica ni jurldlcamente es sustenta-

ble la existencia del monopolio. 

La disposici6n constitucional con estas caracterl~ 

tlcas, se da como primer Antecedente HistOrico en el -

articulo f.!l. ~_g_ l.A. ConstltuclOn Polltica de .!A RepOblica 

Mexicana, sancionada P..!!!.~ Congreso General Constitu-

yente tl i !l!l_ ~ !l!l_ 1857. 
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El proyecto en cuest10n, fue presentado a la com1-

siOn como artfculo nOmero 20 y su redacc10n era la s1-

gu1•nte: Artfculo 20.- No habra monopolios ni estan-

cos de ninguna clase, ni proh1b1clones a tftulo de pro

tecc10n a la 1ndustr1a. De conformidad con el momento_ 

h1st0rico que v1vfa el pafs encontrandose la fllosoffa_ 

liberal en su apogeo, se considero acertado la proh1bi

c!On gen~r1ca de la existencia de cualquier tipo de mo

nopol 1o s1n embargo al presentarse a debate en la se--

siOn del 14 de agosto de 1856, los constituyentes ini-

cian la tendencia para fijar excepciones a la dispos1-

ci0n general. Se exceptuaron, acuñaciOn de moneda y a_ 

los que en ese momento se llamaron privilegios exclusi

vos en favor de los inventores. Esta tendencia que 

apenas empieza a vislumbrarse en este constituyente 

vendra a ser posteriormente el fundamento donde el Est~ 

do estructurara su intervencl6n en la economfa con el -

fin de obtener el beneficio social en general. Tenemos 

asf que el proyecto original presentado se le formula -

una adici6n para quedar en forma definitiva como artfc~ 

lo 28 Constitucional en los siguientes t~rmlnos. Artf

culo 28.- No habra monopolios, ni estancos de ninguna_ 

clase, ni prohibiciones a tftulo de protecciOn a la --

industria. Exceptuanse Onlcamente los relativos a la -

acuñaci6n de moneda, a los correos y a los privilegios_ 

que por tiempo limitado conceda la ley a los inventores 
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o perfeccionadores ·de .a·l guna mejora. 

Sentado esté ·p.recedente, toca al movimiento Revo-

luc'lonar1o de ·1910; dejar establecidas las bases que a_ 

partir de entonces orientaran la naturaleza jurldlca de 

las disposiciones constitucionales, naturaleza que es -

producto de las reclamaciones de las masas populares In 

tegradas por los campesinos, por los obreros y por la -

clase media. En esta forma aqul se inicia los derechos 

sociales y se rompe con la estructura tradicional que -

Indicaba las formas partes en que se constitula una -

Carta Magna, a saber, la parte dogmatica que contenla -

el cat~logo de libertades Individuales y prohibiciones_ 

al Estado para respetarlas lo que en nuestra Constltu-

cl6n se manejo corno garantlas Individuales. Y la parte 

organlca que corresponde a la forma y organlzacl6n del_ 

gobierno en el caso nuestro de conformidad con la dlvl

sl6n de poderes; ejecutivo, legislativo y judicial y el 

Sistema RepObllcano Federal. Jncluy~ndose una tercera_ 

parte que se encuentra dispersa tanto en la parte dogm! 

tlca como en la parte organlca y que se refiere a la -

existencia de los derechos sociales, que vienen a esta

blecer limitaciones a las garantlas Individuales conce

diendo atribuciones al Estado para que por su conducto_ 

se desarrolle el beneficio social en pro de una lntegrJ!. 

cl6n y desarrollo social hacia las clases mas desprote-
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gidas, ~n 'nuestr.a Const1tuc16n a travl!s de los arttcu-

los 3Q, 42, 27, 28 y 123 entre otros derechos sociales_ 

cuyo ejercicio y funcionamiento vienen a constituir el_ 

r6g1men de economla mixta, la filosofla social que en-

vuelve a nuestra Constituc16n se refleja en el articulo 

28 Constitucional CUYO PROYECTO PRESENTADO ! DEBATIDO ~ 

1ll. fil,. CONGRESO CONSTITUYENTE QJ;_ ~ VIENE A~ SU 

lli!lliQQ ANTECEDEllTE H l STOR l CD. La nueva d 1sposic16n 

constitucional contempla no tan s01o ya la proh1bici6n_ 

del monopolio y sus excepciones, sino que a la vez vie

ne a ser mSs explicito y m~s claro al ir conformando y_ 

conceptualizando que es lo que se pretende con la proh1 

ciOn del monopolio y asl mismo que es lo que se preten

de con las excepciones que se permiten, dejando establ~ 

cido que al prohibir la existencia del monopolio se -

pretende preservar la seguridad y bienestar del consuma 

del pueblo mexicano, en este caso el que va dirigido SQ 

bre todo a la a1imentacl6n y aQn mSs a la de los denom1 

nados articulas de consumo popular. 

Por lo que se refiere a las excepciones el objeti

vo que se pretende o los fines que se persiguen es que_ 

con dichas excepciones por lo que se ha denominado monQ 

palios legales en general ;a cargo del Estado y en algu

nos casos en beneficio de los particulares;cs para pro

mover el beneficio de la poblaci6n en general. 
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Es ast ql{e en el mensaje dirigido por el c. Venus

tiano C~rranza, como-e~cargado del Poder Ejecutivo ha-

cia. ~1 Con.greso Constituyente; poni~ndoles a su disposl 

·ci6n 'ef·cpro.yecto de reformas a la ConstltuciOn en el P! 

rrafó concerniente al articulo 28 Constitucional mani-

fiesta: "Con estas reformas el articulo 27, con la que 

se consulta para el articulo 28, a fin de combatir efi

cazmente a los monopolios y asegurar en todos los ramos 

de la actividad humana la libre concurrencia, la que es 

indispensable para asegurar la vida y el desarrollo de_ 

los pueblos . Espera fundadamente el gobierno de -

mi cargo que las instituciones pollticas del pals res-

ponderan satisfactoriamente a las necesidades sociales" 

acorde con el pensamiento del c. Venustiano Carranza, -

el articulo 28, fue presentado a la comisiOn en los t~L 

minos siguientes: "Articulo 28 del proyecto.- En la -

RepOblica Mexicana no habra monopolios ni estancos de -

ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibicio

nes a titulo de protección a la industria, excP.µtuando-

se Onicamente los relativos a la acu~aciOn de moneda, -

a los correos, tel~grafos, radio telegrafía, y a los 

privilegios que por determinado tiempo se concederan a 

los autores artistas para la reproducción de sus o---

bras, y a los inventores y perfeccionadores de alguna -

mejora, para el uso exclusivo de sus inventos. 
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En consecuencia la ley castigara severamente, y -

las autoridades perseguiran con eficacia, toda concen-

traciOn, o acaparamiento en una o pocas manos de artfc~ 

loi·de co~sumo necesario, con el objeto de obtener el -

alza de los precios; todo acto o procedimiento que evi

te o tienda a evitar la libre concurrencia en la pro--_ 

ducciOn, industria o comercio, o servicios al pOblico;_ 

todo acuerdo o combinaci6n de cualquier manera que se -

haga, de productores, industriales, comerciantes y em-

presarios de transportes o de algOn otro servicio, para 

evitar la competencia entre si y obligar a los consumi

dores a pagar precios exagerados; y en general a todo -

lo que constituye una ventaja exclusiva, indebida a fa

vor de una o varias personas determinadas y con perjui

cio del pOblico en general o de determinada clase so--

ci al". ( 1 ) . 

Como podemos observar a la disposici6n original -

del texto del artfculo 28 Constitucional, contenido en_ 

la Constituci6n Pol!tica de 1857, se le agrega un segun 

do parrafo en donde se prevee que el Estado ya interven 

dra con el proceso econ6mico a fi11 de evitar los daftos 

sociales y econOmicos que producen los monopolios, ha-

ciendo hincapie sobre todo en el proceso econ6mico dir! 

gido a los alimentos de consumo popular y ya en esta o-

1.- LOS DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO TOMO V. CONGRESO 

DE LA UN!ON. LEGISLATURA PAG. 6. 
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casi6n y a partir de entonces se les denominara arttcu 

l.Q..! ll ~ necesario .Q. consumo ~· Del conte-

nido de este segundo parrafo se observan dos cosas. 

Que el proyecto de Venustiano Carranza, contemplaba la 

experiencia hist6rica que en ocasi6n de la disposici6n_ 

de alimentos habta sido amarga a causa del conflicto a~ 

mado, en donde se llegaron a presentar situaciOnes de-

pl orables cuando comerciantes y prestadores de servi--

cios medraron con el hambre del pueblo. Y por otro la

do se empieza a contemplar por parte del Estado su par

ticipaci6n al problema de la alimentaciOn, se~alandose_ 

en forma incipiente la polHica de abastos y la polHi

ca de precios. 

Presentado el proyecto al constituyente, se paso a 

dictamen a la comisi6n respectiva la cual estuvo inte-

grada por los Diputados. Franciso J. Mujica; Enrique -

Recio; Enrique Colunga; Alberto Roman y L. G. Monzon. -

La Comisi6n en cuestiOn acepto por completo el proyecto 

presentado y en cuanto al segundo parrafo que se adiciQ 

no al precepto contenido a la Constituci6n de 1857, el 

dictamen hizo la sig"iente observaci6n. "En el mismo -

proyecto se indica que con toda severidad castigara la_ 

ley la concentración que ~e pretenda hacer en una o po

cas manos de los artfculos de consumo necesario, con oQ 

jeto de alcanzar el al;:J inmoderada de los precios 11
• 
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Para la comislOn quedaba claro la naturaleza de este ss 

gundo parrafo en consecuencia se justificaba su existen 

cla. 

La misma comlsíOn puso a dísposícl6n de tos Olput~ 

dos el dictamen formulado para que se sirvieran adicio

narlo con los puntos de vital Importancia para los ints 

reses nacionales segOn sus propias palabras. Con ~ste_ 

fin los constituyentes formularon dos adiciones, la prl 

mera de ellas para excepcionar de la prohibición del mn 

nopolio lo relativo a la emlsi5n de billetes por, medio_ 

de un solo Banco controlado por el Estado. Y que no se 

considerara monopolio a las asociaciones de los produc

tores que en defensa de sus intereses o del interés ge

neral, vendan directamente a los mercados extranjeros -

los productos naturales o industriales que sean la prl

cipal fuente de riqueza de la región en que se produz-

can. 

El dictamen y las dos adiciones as! presentadas -

fueron puestas a debate en la 45 sesi6n ordinaria cele

brada la tarde del martes 16 de enero de 1917. Dicho -

dictamen se prolongo tambi~n con el debate de la 46ª ss 

siOn ordinaria para la tarde del mi~rcoles 17 de enero_ 

de 1917. Resultando aprobado por la afirmativa de 120_ 

Diputados y 52 en contra. Cabe resaltar de la serle de 

debate~ entre otros argumentos los presentados por el -
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Diputado.Fra.ncisco:J .• Mujica, quien al hacer uso de la 

pal a tira' hablara· en ·favor de 1 a existencia del Banco ünJ. 

c.ode,e111isi6n,;al respecto manifesto: "La cuesti6n del 

Banco, cuyo tecnicismo se acaba ya de debatir arnpliamen 

te y que ademas, consta en la iniciativa presentada por 

el mismo Sr. Nieto, Subsecretario de Hacienda, no sera_ 

motivo de mi palabra; me voy a ocupar simple y sencill~ 

mente de hacer penetrar en el animo de la asamblea el • 

resultado favorable para la JnstituciOn de este Banco -

Onico de EmisiOn, por las circunstancias, atendl~ndolo_ 

precisamente a las circunstancias técnicas, sino a la -

conveniencia que tiene ~ste para el porvenir de la Na--

ci6n Mexicana". ( 2 ). Por lo que respecta a las du-

das que se hablan presentado por parte del Diputado Von 

Versen, en relaci6n a que la prohibición a los monopo--

llos afectaba el derecho de los trabajadores para cons

tituirse en asociaciones para defender sus derechos por 

medio del procedimiento de la huelga el Diputado Mujica 

al respecto manifesto: HNosotros hemos entendido esto: 

Que la palabra concurrencia no es otra cosa que la com-

petencla, debe ser libre, tanto en la produccl6n, como_ 

en la industria, el comercio y los servicios públicos._ 

Si ~ste debate pudiera alargarse un poco mas y, efecti-

vamente. estuviera en el sentir de las personas de esta 

asamblea el deseo de dar garantfas a la clase obrera, -

yo creo que la Comisi6n no tendrfa inconveniente en re-
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formar o aclarar estos conceptos a debate, para que no_ 

hubiera ninguna dificultad". ( 3 ). La preocupaciOn -

de no incluir la asociaci6n de los trabajadores en la -

prohibiciOn de los monopolios llevo a la ComisiOn a for 

mular un nuevo dictamen que vino a constituir la terce

ra adiciOn al proyecto inicial contemplandose en ella -

la excepciOn al monopolio en las asociaciones obreras -

por medio de sus sindicatos. 

En relaciOn con las cooperativas o asoclacion~s de 

productores como se les denomino. "La DlputaclOn Yuca

teca funda su iniciativa y nos cita el caso ttplco de -

la ComisiOn reguladora del mercado del henequen. Olee_ 

que desde que los agricultores yucatecos se agruparon -

para la defensa de los intereses, procurando el alza CQ 

rrespondiente a los mercados extranjeros para el princ! 

pal ramo de su agricultura y dirigidos prudentemente y 

auxiliados por el gobierno local, han obtenido muy bue

nas utilidades. que en otros tiemposhubieran servido p~ 

ra enriquecer a los representant~s de los trust extran

jeros". ( 4 ). En conclusiOn al articulo 28 Constitu

cional quedo aprobado en los t~rminos siguientes: Art! 

culo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos no habra mo-

(2-3).- LOS DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO TOMO V. PAGS. 

28 y 29. 

4.- LOS DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO TOMO V. PAG. 17. 
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nopolios ni estancos de ninguna clase; ni exenci6n de -

impuestos; ~i prohibiciones a tftulo de protecci6n a la 

_industria; exceptuandose Onicamente los relativos a la_ 

acunaci6n de moneda, a los correos, tel~grafos y radio

telegraffa, a la emisi6n de billetes por medio de un si 

lo Banco, que controlara el Gobierno Federal, y a los -

privilegios que por determinado tiempo se concedan a -

los autores y artistas para la reproducci6n de sus o--

bras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inven-

tos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de 

alguna mejora. 

En consecuencia, la ley castigara severamente, y -

las autoridades perseguiran con eficacia, toda concen-

traci6n o acaparamiento en una o pocas manos de artfcu

los de consumo necesario y que tenga por objeto obtener 

el alza de los precios; todo acto o procedimiento que -

evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la pr~ 

ducci6n, industria o comercio, o servicios al pOblico -

todo acuerdo o combinaciOn, de cualquiera manera que se 

haga, de productores, industriales, comerciantes y em-

presarios de transportes o de algOn otro servicio, para 

evitar la competencia entre sf y obligar a los consumi

dores a pagar precios exagerados; y en general, todo lo 

que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor -

de una o varias personas determinadas y con perjuicio -
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del pOblico en gen~ral .. o.de alguna clase.·social. 

NÓ constituyen ·~6nop6lios las asociaciones de tra

. bajadores'formadas i)ara proteger sus propios 1 ntereses. 

Tampoco constituyen monopalios las asociaciones o_ 

sociedades cooperativas de productores para que, en de

fensa de sus intereses o del inter~s general, vendan di 

rectamente en los mercados extranjeros los productos n~ 

cionales o industriales que sean la principal fuente de 

riqueza de la región en que se produzcan, y que no sean 

arttculos de primera necesidad, siempre que dichas aso

ciaciones est~n bajo la vigilancia o amparo del Gobier

no Federal o de los Estados y previa autorización que -

al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas en 

cada caso. Las mismas Legislaturas, por s1 o a propue~ 

ta del Ejecutivo, podran derogar, cuando las necesida-

des pOblicas as! lo exijan, las autorizaciones concedi

das para la formación de las asociaciones de que se tr~ 

ta. 

La redacción del art1culo 28 Constitucional, apro

bada por el constituyente del 17, permanecio sin ningu

na alteración durante mas de 60 años. Para los efectos 

del problema de la alimentación con fundamento en esta_ 

disposición y sobre todo en el parrafo primero Y segun-
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do se ~rtglnaron la ley org4nlca del articulo 28 Const! 

tuctcinal 'en materia de monopolios pObllcada en el Ola-

ria Oficial de la Federaci6n, con fecha 31 de agosto de 

1934, y la ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal 

en materia econOmica pOblicada en el Diario Oficial de_ 

la Federac!On el 30 de diciembre de 1950, ~on base en -

este segundo parrafo, con base en las dos leyes organi

cas mencionadas, el Ejecutivo Federal instrumento su p~ 

lltica de alimentos a trav~s del Sistema CONASUPO, cu-

yos antecedentes y desarrollo quedaron analizados en el 

Capitulo anterior. 

En cualquier forma la polltica de abastos, la poll 

tica de precios y el subsidio siguieron instrumentando

se por parte del Estado, dentro de los réglmenes Insti

tucionales posteriores a la consolldaclOn del movimien

to Revolucionario. Ahora bien de conformidad con el d~ 

sarrollo que ha sufrido el proceso econOmlco de nuestro 

pals al año 1982, el articulo 28 Constitucional es obj~ 

to de una profunda reforma a cargo del periodo PresldeR 

cial de Miguel de la Madrid Hurtado. La reforma se pr~ 

duce dentro de un contexto integral, en tal forma que -

se institucionalizan las acciones que de hecho venia ya 

haciendo el Estado en func10n de un modelo de economla_ 

mixta asl entre otras cosas: Se estructura jur!dlcamen 

te: LA FUNCION REGULADORA DEL ESTADO EN EL PROCESO ECQ 
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NO~ICO; L~ EXISTENCIA DE UN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Y EN FUNCION DEL REGIMEN DE ECONOMIA MIXTA LA EXISTEN-

CIA DE~OS TRES ~ECTORES DE LA PROOUCCION, SECTOR PUBLl 

ca, SECTOR PRIVADO, y SECTOR SOCIAL. DETERMINANDO LOS_ 

LIMITES Y AREAS DE ACCION DE CADA UNO DE ESTOS SECTORES 

PRODUCTIVOS, LO QUE EN SU CONJUNTO DETERMINO LA INICIA

TIVA DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 16, 25, 26, 27, 28 Y -

73 CONSTITUCIONALES. 

Ahora bien por lo que se refiere a la reforma al -

arttculo 28 Constitucional, las modificaciones que se -

propusieron obedecen a la idea de respetar la naturale

za de ~ste precepto,ast las cosas, partiendo de la base 

ya comentada, de que el 28 Constitucional preceptOa la_ 

prohibiclOn del monopolio y sus daílos sociales y econO

mlcos que produce sobre todo en materia de alimentos, -

en consecuencia la reforma tiende a establecer cuales -

son las actividades que no se consideraran monopolios,_ 

y de conformidad con la actividad rectora del Estado -

con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Sistema de_ 

economta mixto se fijan las areas o actividades del se~ 

tor pOblico a las cuales se les denominara estrat~glcas 

y prioritarias y por exclusiOn de estas se determinan -

las actividades de los sectores privado y social. Por_ 

Oltimo en cuanto a prevenir y evitar los daílos que oca

sione el monopolio en el proceso económico en general,_ 
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y sobre todo lo concerniente a la alimentaci6n y en foL 

ma 'espe.c1al tl. consumo .ltQ.J!J!la¡:, la reforma de 1982, es

tablece' 1 as bases y estructuras jurld1cas que 1nstrumen 

tj~ yi s~·póllt1ca alimenticia. LA lNICIATIVA DEL EJE

CUTIVO FEDERAL A LOS ARTICULOS 16, 25, 26, 27, 28 V 73 

CONSTITUCIONA~ES DISCUTIDA DEBATIDA V APROBADA, POR EL

CONGRESO DE LA UNJON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1982 

1963, CORRESPONDE AL TERCER ANTECEDENTE HISTORICO DEL -

VIGENTE ARTICU~O 26 CONSTITUCIONAL. Cabe aclarar como -

referencia que con fecha 21 de septiembre de 1982, se -

sometlo al H. Congreso de la Uni6n por el entonces Pre

sidente Jos~ L6pez Portillo una adici6n al 28 Constitu

cional para considerar a los servicios de cr~dlto y ban 

ca comercial ejercidos exclusivamente por el Estado, en 

mo no constitutivos del monopolio. Pero tal adici6n 

fue derogada por iniciativa del Ejecutivo presentada 

por el actual Presidente Carlos Salinas de Gortari, pu

bl ic3ndose dicha derogaci6n el 27 de junio de 1990, ta

les reformas se refirieron al problema de los Bancos y_ 

su actual reprlvatizaci6n. 

La iniciativa de Reforma al 26 Constitucional pre

sentada por el Ejecutivo a la C3mara de Diputados como_ 

articulo SQ para sus efectos expresaba: "Articulo 28.

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los -

monopolios las practicas monopolicas, los estancos y --
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las exenclonis de Impuestos en los t~rmlnos y condicio

nes q'ue fiJarÍ lÚ leyes. El mismo tratamiento se dar~_ 

a las prohibiciones a t1tulo de protecci6n a la indus-

tria. 

I.n. consecuencia, l-ª. lg_y castigara severamente, ~ ~ 

~autoridades perseguir~n 0!11 eficacia toda concentra 

ciOn ~ acaparamiento fil!. .Y.!!2_ ~ pocas !!l.ª11.Q..1 de artfculos 

de ~ necesario y_ fil!!l. tenga J!.Q.J'.: objeto obtener tl_ 

alza de lQ2.. precios; todo acuerdo, procedimiento o com

binaci6n de los productores, industriales, comerciantes 

o empresarios de servicios que de cualquier manera ha-

gan, para evitar la libre concurrencia o la competencia 

entre s1 y obligar a los consumidores a pagar precios -

exagerados, y en general, todo lo que constituya una -

ventaja exclusiva a favor de una o varias personas de-

terminadas y con perjuicio del pOblico en general o de_ 

alguna clase social. ill ~filaran bases rn .9JLIL 

ll señalen precios ma:ximos 'ª- l..!li. arttculos, materias .Q_ 

productos ~ 2Jt consideren necesarios 1t!.!:..ª- l.! economfa 

nacional .Q.. tl ~ ~' ~ f.Q.fil.Q_ Qm imponer mo 

dalldades ~ 1ª_ organizaci6n ~ 1ª_ distribucl6n ~ ~ 

artfculos, materias Q productos, ~ fJn ~evitar~!!! 

termediaciones innecesarias Q excesivas promueven .1.!L§J!_ 

ficiencla ~ tl abasto, fil f.Q!'!.Q_ tl 'ª1ll ~precios. 

la ley proteger~ a los consumidores y propiciar~ su or

ganizaci6n para el mejor cuidado de sus intereses. 
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No con~t1tu1r4~Wonopollos los establecidos en es

ta Constltué1.6n. en fav.or del Estado. 

·séin·ac~1vldades-estratéglcas a cargo exclusivo del 

Estad.o: 

A).

B). -

C).-

DJ.-

Acuftacl6n de moneda 

Correos 

Tel~grafos, Radio Telegrafla y la Comunlca-

cl6n Vla Satélite. 

Emlsl6n de billetes por medio de un s6lo Ba~ 

co que controlara el Gobierno Federal; 

E).- Petroleo y los dem4s hidrocarburos; 

F).- Petra Qu1mlca B4slca; 

G).- Explotaci6n de Minerales Radioactivos y Gens 

racl6n de Energ!a Nuclear; 

H).- Electricidad; 

1).- Ferrocarriles; 

J).- El resto de las actividades que Gsta Consti-

tucl6n le confiere expresamente. 

Se exceptOa tamblGn de lo previsto de la primera -

parte del primer p4rrafo de éste articulo la prestac16n 

del servicio pQbllco de Banca y de crGdlto. Este servl 

clo sera prestado exclusivamente por el Estado a travGs 

de Instituciones, en los términos que establezca la co-



- 136 

rrespondlente ley reglamentaria, la que también determl 

nar! las garant1as que protejan los intereses del pObll 

co y el funcionamiento de aquellas en apoyo de las poll 

tlcas de desarrollo nacional. El servicio pOblico de -

Banca y crédito no sera objeto de concesiOn a partlcul~ 

res. (Como se dijo en 11neas anteriores éste parrafo -

se encuentra derogado). El Estado contara con los org~ 

nismos y empresas que requiera para la eficaz explota-

clOn de las actividades estrat~glcas a su cargo y en -

las de caracter prioritario donde, de acuerdo con las -

leyes, participe por s1 o con los sectores social y prl 

vado. 

No constituyen monopolios las asociaciones de tra

bajadores formadas para proteger sus propio> intereses_ 

y las asociaciones o sociedades cooperativas de produc

tos para que, en defensa de sus Intereses o del interés 

general, vendan directamente en los mercados extranje-

ros los productos nacionales o industriales que sean la 

principal fuente de riqueza de la reglOn en que se pro

duzcan, o que no sean art1culos de primera necesidad, -

siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia -

o amparo del gobierno federal o de los Estados, y pre-

via autorizaciOn que al efecto se obtenga de las Legis

laturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislat~ 

ras, por s1 o a propuesta del Ejecutivo podran derogar_ 

cuando asf lo exijan las necesidades pQblicas, las aut~ 
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rtzactones concedidas para la ~ormact6n de las asocia-

clones de. que se trata. 

Tampoco:constttuyen monopolios los prtvtlegtos que 

por determinado tiempo se concedan a los autores y ar-

ti stas para la producct6n de sus obras y los que para 

el uso exclusivo de sus Inventos, se otorguen a los in

ventores y perfeccionadores de alguna mejora. 

El Estado, ajustandose a las leyes, podr! en casos 

de tnteras general, concestonar la prestacl6n de servi

cios pObltcos o la explotact6n, uso y aprovechamt•ntn -

de bienes de dominio de la federact6n, salvo las excep

ciones que las mismas prevengan. Las leyes ftjar!n las 

modalidades y condiciones que aseguren la eficacia y la 

prestaclOn de los servicios y la utllizacl6n social de_ 

los bienes, y evitar!n fen6menos de concentraci6n que -

contrarfen el interas pOblico. 

La sujeciOn a ragtmenes de servicio pOblico se apg 

gara a lo dispuesto por la Constitucl6n y s6lo podr! --

1 levarse a cabo mediante ley. 

Se podr!n otorgar subsidios a actividades prioritA 

rias, cuando sean generales, de car!cter temporal y no_ 
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afecten s~stariclal~ente las finanzas de la naclOn. El 

Estado··,vlgilarfi su apllcaciOn y evaluar! los resultados 

de hta". :e s'). 

El cuerpo de consideraciones vertidas por el enton 

ces Presidente de la RepOblica Lic. Miguel de la Madrid 

Hurtado, nos aportan los fundamentos de caracter filos~ 

flco hlstOrico y social que dan origen a esta reforma -

integral constitucional, por lo que se refiere al art1-

culo 28 el problema de la allmentaclOn se encuentra in

merso en los efectos nocivos que produce la existencia_ 

del monopolio, que son a los que se refiere al parrafo_ 

segundo de la iniciativa Presidencial, dentro de ~ste -

parrafo podemos ya contemrlar la polftica de abastos y_ 

la polftica de precios, y es conveniente observar como_ 

dicho p4rrafo previene resolver los efectos nocivos del 

monopolio en dos aspectos, facultando la intervenciOn -

del Estado dentro del proceso econ6mico en general, y -

de manera particular y muy especial lo relativo al pro

ceso econOmico destinado a los art!culos de consumo po-

pul ar. 

En esta forma la iniciativa Presidencial al refe-

rirse a este aspecto expreso: "El Ejecutivo a mi cargo 

5.- SISTEMA OE INFORMACION LEGISLATIVA. CAMARA DE DIPQ 

TAOOS. AÑO l. TOMO. l. No. 47 ARTICULO 2B COUST. 

PAG. 145. 
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estima necesario adecuar, .actualizar.e incorporar los -

pri~ciptos'~el ~es~r~olld econ6mico a la Constitucl6n -

PoHttcacd~:los·Esta~os Unidos Mexicanos, los cuales -

que.daria~.contenidos en los art1culos 25, 26, 27 y 28 -

de la Ctinstitucl6n. 

Estas reformas y adiciones, junto con las prlncip~ 

les atribuciones del Estado en materia econ6mlca, que -

se encuentran tambi~n consignadas en los art1culos 3Q,_ 

5Q, 31, 73, 74, 89, 115, 117, 118, 123, 131 y demas re-

lativos de nuestra ley suprema, dotan al Estado Mexica

no de las bases constitucionales - en los casos que prQ 

ceda - para la modernizacl6n de la leglslacl6n 

De los estatutos reguladores del comercio exterior y la 

pol1tlca cambiarla antimonopollos, de la inversi6n ex-

tranjera, la expresa trasnacional, la adqulsici6n de 

tecnolo91a, as! como la legislaci6n sobre regulaci6n 

del abasto y los precios, y la organizaci6n y defensa -

de los consumidores". ( 6 ). 

Presentada as! la Iniciativa se paso para su estu

dio~la comisi6n de gobernacl6n y puntos constituciona--

1 es, la cual modifico la Iniciativa en dos aspectos. 

Adecuando su estructura, suprimiendo la presentacl6n de 

incisos que indicaban las actividades del Estado no 

6.- SISTEMA DE INFORMACION LEGISLATIVA. PAG. 141. 
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constitutivas de monopolio, integr4ndolas en un s6lo -

p4rrafo que vino a ser parrafo IV, se modific6 el con-

cepto de actividades por el de areas estratagicas, se -

modifico y se adecu6 la participaci6n del Estado dentro 

de astas a reas estratagicas, introduciendo el Urmino -

"Las funciones que el Estado ejerza de manera exclusi-

va"; por 1 o que se refiere a 1 Banco de emi si 6n se i nst! 

tucionalizo como un organismo desentralizado, as! mismo 

se determino que la facultad de constituir en lo adelan 

te actividades no constitutivas de monopolio serla fa-

cultad exclusiva del Congreso de la Uni6n. En t~rmlnos 

generales la iniciativa fue estructurada en once parra

fos los cuales sustancialmente podemos entenderlos en -

la forma siguiente: Los tres primeros relativos a est~ 

blecer que es el monopolio y su prohibici6n, y en los -

dos siguientes las atribuciones del Estado para evitar_ 

los efectos nocivos del monopolio en este caso interve

nir en el proceso econOmico evitando el alza de precios 

y la insuficiencia, y como lo hemos venido diciendo: 

~ intervención ma.s marcada g_n cuanto tl ~de 

~ l.!!2. articulas ~consumo popular. 

En cuanto a los p&rrafos IV, V, y VI, se van a re

ferir a las ~reas ecor.Omicas no constitutivas de monopQ 

lio, ejercidas exclusivamente por el Estado a las que -

se les denominara estrat~gicas y por otra parte a las -
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denominadas prioritarias donde la participaci6n de los_ 

sectores privado y ~o¿~al se condicionar! mediante las_ 

leyes org4nicas. (Cabe hacer menci6n que en el momento 

del dictamen, y de~su debate correspondiente, se mantu

vo la existencia&el p4rrafo V, relativo al servicio pO

blico de banca y cr~dito, ~ f.QfilQ. l.!!. hemos dicho~ 

tualmente ~encuentra derogado). 

En los p4rrafos VII y VIII, del dictamen se esta-

blecieron las actividades del sector privado y del sec

tor social que no constituyen monopolios, en el presen

te caso lo que se refiere a las asociaciones o coopera

tivas de productores y a los privilegios de los auto--

res, artistas o inventores, ambos p!rrafos quedaron en_ 

los mismos términos por Oltimo quedaron los p!rrafos IX 

X, y XI, que previenen y establecen la discreci6n del -

Estado para establecer las concesiones tanto de los se~ 

vicios pOblicos como de los bienes propiedad de la fed~ 

raci6n y al objeto de colocarlas en éste arttculo es p~ 

ra preveer que no se constituyan en conductas monopoli

cas por Oltimo el p!rrafo XI, establece el Programa de_ 

Subsidios a las actividades prioritarias estableciendo_ 

que los mismos deber!n de ser temporales y estar!n bajo 

estricta vigilancia. El dictamen ast presentado por la 

comisi6n se someti6 a debate en la sesi6n del 27 de di

ciembre de 1982, participando en contra de la aproba---
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ci6n .la·s Diputado·s Ser.nardo Batiz vazquez, del Partido_ 

Acci6n N~ci~n~l r Ignacio Vital Jauregui, del Partido D~ 
m6cr~ta Me~ic.~no, y el Diputado Arnaldo Co~dova del Par. 

tfdo S.oc1a11sta Unificado, por su parte. Participaron_ 

•favor del dlct!men el Diputado Jos~ Luis la Madrid -

por el Partido Revolucionario Institucional; el Diputa

do H~ctor Ramlrez Cuellar, por el Partido Popular Socl~ 

lista, y el Diputado Rafael Aguilar Talamantes, del Par. 

tido Socialista de los Trabajadores. 

Esto en cuanto al debate del articulo en lo gene-

ral aprob!ndose el dictamen en lo general por 240 votos 

en pro y 65 votos en contra. 

En cuanto al debate en lo particular del arUculo_ 

26 participaron los Diputados Alfredo Reyes Contreras -

del Partido Popular Socialista, Vlctor Gonzalez Abelar

del Partido Revolucionarlo Institucional, Marco Antonio 

Fregoso, del Partido Acci6n Nacional, Humberto Gonzalez 

Magall6n del Partido Social lsta de los trabajadores y -

por Oltlmo el Diputado Salvador Valencia Carmena, del -

Partido Revolucionarlo Institucional. Aprob!ndose en -

lo particular el articulo 28 Constitucional en los t~r

mlnos que fue presentado por el dictamen por la Coml--

sl6n de Gobernacl6n y puntos Constitucionales en los --

t~rmlnos en que fue presentado por la Iniciativa con_ 
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las modificaciones que se le hicieron. 

El debate que se presento en la camara, observo -

dos tendencias, que parten de los dos principios filos~ 

ficos que existen en pugna hasta la fecha, uno de ellos 

donde se argumenta que la participación del Estado den

tro de la economla debe ser mlnima y en cuanto al desa

rrollo de la sociedad debe de observar una conducta re~ 

trict1va dejando que la economla se adecOe al sistema -

de libre mercado. por el otro la postura filosófica_ 

que argumenta que el Estado debe de participar en la -

economla, para obtener como objetivo primordial una me

jor redistribución de la riqueza. 

En favor de la primera posición es oportuno seña-

lar lo manifestado por los Diputados Bernardo Bat1z Va~ 

quez, y Marco Antonio Fragoso, del Partido Acción Naci~ 

nal, en cuanto a la 1ntervenci6n del Estado en el proc~ 

so económico para evitar la especulación dice: "Semen 

clona que se evitara pagar precios exagerados. Ante e-

llo nos preguntamos si la determinación de una exagera

ción es pro>iedad Onica del gobierno o pudiese ser la -

resultante de la escasez o abundancia de un producto d~ 

terminado . El fijar los precios maximos como lo -

menciona la fracción IV, sin tomar en cuenta las leyes_ 

de la oferta y la demanda crea una situación ficticia -
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que tarde o temprano recaer~ sobre el consumidor". 

7 ). 

Por su parte el Diputado Bernando Batiz Vazquez, -

al señalar el papel que el Estado a desempeñado al atri 

huirse actividades dentro del proceso econ6mico señala: 

"No se puede solicitar un aumento del poder del Estado 

por quienes tan mal han usado el poder del Estado. A-

probar estas reformas es darle al enfermo la misma medi 

cina que lo tiene al borde de la tumba, pero en dosis -

mucho mayores para adulto. Aceptar unas reformas como_ 

las que se plantean, sin un cambio previo y probado de_ 

la estructura del poder sin asegurar la particlpaci6n -

verdadera, .!!.Q. simulada~ manipulada .!!.gl pueblo~~~ 

~ sociales, es dar un nuevo cheque en blanco a -

quienes no han rendido cuentas aOn en los Oltimos diez_ 

o doce que han cobrado". ( 8 ) . 

En cuanto a los argumentos que se expresaron en f~ 

vor de la aprobaci6n de la reforma y que coinciden en -

justificar la intervenc16n del Estado dentro del proce

so econ6mico en aras de un beneficio social generaliza

do y de una verdadera redistribuci6n de la riqueza, po

demos citar las palabras del Diputado Jos~ Luis la Ma--

7.- SISTEMA DE INFORMACION LEGISLATIVA.- PAG. 167. 

8.- SISTEMA DE lNFORMACION LEGISLATIVA.- PAG. 197. 
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drid del Partido Revolucionario Institucional: "Sector 

POblico, Sector Social y Sector Privado, no son elemen

tos de una definiciOn ideal, inclusive yo remltlr1a el_ 

juicio valoratlvo acerca de cada uno de ellos; en cam-

bio, si pienso que responden a la terca realidad que es 

la econom1a de nuestro pa1s. Pregunto: Es viable 

nuestra econom1a, es viable nuestra naciOn si se pres-

clnde de uno de estos sectores 7 afirmo que en el corto 

y en el mediano plazo, respondo: La terca realidad nos 

Impone la existencia de estos tres segmentos de la eco

nom1a nacional. 

Lo que la conceptuaclOn ideolOglca ganara con la -

reforma constitucional, sera definitivo en contra de -

las Ideas de aquellos que anclados en las viejas conceR 

clones del Individualismo posesivo lo m!s que admiten -

es la acciOn supletoria del Estado en la econom1a. A -

ellos y al Diputado Batiz que la invoco, debo reiterar: 

Si las reformas se convierten en texto constitucional,_ 

Diputado Batlz, la acciOn del Estado no sera supletoria 

sera rectora". ( 9 ). Por su parte el Diputado Vlc--

tor Gonzalez Avelar manifesto: "La permanente lucha en 

contra de los monopolios y las practicas monopollcas 

que distorcionan la concurrencia en el mercado de los -

productos basicos 

del pueblo. 

de consumo generalizado por parte -

9.- INFORMACION LEGISLATIVA.- PAG. 182. 
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de organizaci6n de la distribuci6n y comercializaci6n -

para llegar a asegurar el abasto y evitar las innecesa

rias Intermediaciones que repercuten negativamente en -

los precios finales que pagan los consumidores es pro-

dueto de la consulta popular donde queda plasmada de m~ 

nera clara el reforzar la voluntad de la gran mayor1a -

del pueblo mexicano en la rector1a del Estado como pro

motor del desarrollo integral de la nacl6n". ( 10 ). 

En efecto como lo expresan las corrientes doctrin~ 

rias de la camara de Diputados, que en ejercicio de la_ 

soberan1a del pueblo mexicano se constituyen en sus le

g1timos representantes es un compromiso social la inte~ 

venclOn del Estado dentro del proceso econOmlco en el -

pa1s, inscrito el desarrollo y el porvenir histórico de 

M~xico, en los fundamentos fllosOficos, pol1ticos y so

ciales contenidos en la ConstituclOn de 1917, se justi

fica la intervención estatal dentro de las distintas a~ 

tivldades económicas, a fin de equilibrar un verdadero_ 

desarrollo social justo y equitativo que tienda en fa-

vor de una verdadera redistribuciOn de la riqueza, pen

samiento filosOflco, po11tico y social que a dado ori-

gen A ESTE NUEVO DERECHO ECONOMICO SOCIAL. POR LO QUE -

SE REFIERE AL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL Y CONCRETAMEN-

10.- INFORMACION LEGISLATIVA.- PAG. 194. 
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TE A LOS PARRAFOS II Y III, QUE FUNDAMENTAN LA INTERVE! 

CION DEL ESTADO PARA EVITAR LOS EFECTOS NOCIVOS DEL MO

NOPOLIO DETERMINANDO QUE EL ESTADO HA DE IMPONER POLITl 

CA DE PRECIOS CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE, INCLUSO_ 

LLEGARA A SANCIONAR LA EXISTENCIA DE LAS CONDUCTAS MONQ 

POLICAS Y CON TALES FINES IMPONDRA MODALIDADES Y ADECUA 

CIONES AL PROCESO ECONOMICO TRATANDOSE DE LOS PROCESOS_ 

DE DISTRIBUCION Y ABASTO DE LOS SATISFACTORES ECONOMI-

COS EN GENERAL PERO SOBRE TODO LOS REFERIDOS A LOS SA-

TISFACTORES DEL CONSUMO POPULAR. 

PERO TAMBIEN HAY QUE TOMAR EN CUENTA EL ACERTADO -

CRITERIO ESTABLECIDO POR EL CONTRAPESO FILOSOFICO DE LA 

OTRA CORRIENTE, EL CUAL NOS ESTABLECE QUE UNA INTERVEN

CION ESTATAL QUE EN LA PRACTICA SE CONVIERTA EN DEFICI

TARIA, ALEJADA DE SU SENTIDO SOCIAL Y QUE SE CORROMPA -

COMO INSTITUCION LLEVA IMPLICITO DOS CONSECUENCIAS QUE_ 

PODRIAN LLEGAR A SER FUNESTAS; LA CONVERSION DE UN ESTA 

DO DEMOCRATICO COMO EL NUESTRO EN UN ESTADO TOTALITARIO 

QUE SUPRIMA EL EJERCICIO OE LA LIBERTAD GARANTIA SUPRE

MA OEL HOMBRE Y EL OTRO EXTREMO UN ESTADO FINANCIERO DE 

FICITARIO PRODUCTO OE UN GOBIERNO DEMAGOGICO QUE NOS 

CONDUZCA A UN PROCESO INFLACIONARIO EL CUAL YA HEMOS 

PADECIDO CON AMARGAS EXPERIENCIAS. CONCLUYENDO LA ATRl 

BUCION INCUESTIONABLE DEL ESTADO EN LA ECONOMIA DEBERA_ 

DE OBEDECER A LOS NUEVOS PLANTEAMIENTOS Y DIRECCIONES -
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DEL ACTUAL SISTEMA DE GOBIERNO QUE LO HA TRADUCIDO EN -

LO QUE SE CONOCE COMO EL NUEVO LIBERALISMO SOCIAL ESTA_ 

DEBERA DE SER LA NUEVA ORIENTACION QUE TIENE QUE SEGUIR 

EL PROBLEMA DE LA ALIMENTACION Y EL TRATAMIENTO QUE SE_ 

DE AL DERECHO ECONOMICO SOCIAL DE LA ALIMENTACION OBJE

TO DE ESTE TRABAJO, TAL COMO LO OBSERVAREMOS EN LOS SI

GUIENTES INCISOS. 

La redacci6n vigente del arttculo 28 Constltuclo-

nal en los t~rminos ya planteados es la siguiente: 

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos_ 

los monopolios, las practicas monop6llcas , los estan-

cos y las exenciones de impuestos en los t~rmlnos y corr 

diclones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se_ 

dara a las prohibiciones a tttulo de protecclOn a la lrr 

dustrla. 

En consecuencia, la ley castigara severamente, y -

las autoridades persegutran con eficacia, toda concen-

traclOn o acaparamiento en una o pocas manos de articu

las de consumo necesario y que tenga por objeto obtener 

el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o -

comblnaci6n de los productores, industriales, comerciarr 

tes o empresarios de servicios, que de cualquier manera 

hagan, para evitar la libre concurrencia o la competen-
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cia entre si y obligar a los consumidores a pagar pre-

cios exagerados y, en general, todo lo que constituya -

una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias_ 

personas determinadas y con perjuicio del pOblico en g~ 

neral o de alguna clase social. 

Las leyes fijaran bases para que se señalen pre--

cios m!ximos a los articulas, materias o productos que_ 

se consideren necesarios para la economla nacional o el 

consumo popular, as1 como para imponer modalidades a la 

organizaci6n de la distribuciOn de esos articules, mat~ 

rias o productos, a fin de evitar que intermediaciones_ 

innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el_ 

abasto, asl como el alza de precios. La ley protegera_ 

a los consumidores y propiciara su organizaciOn para el 

mejor cuidado de sus intereses. 

No constituiran monopolios las funciones que el -

Estado ejerza de manera exclusiva en las areas estrat~

gicas a las que se refiere este precepto: acu~aci6n de_ 

moneda, c~rreos, tel~grafos, radiotelegrafla y la comu

nicaci6n vla sat~lite; emisi6n de billetes por medio de 

un solo banco, organismo descentralizado del Gobierno -

Federal; petroleo y los demas hidrocarburos; petroqulml 

ca basica; minerales radioactivos y generaci6n de ener-

gla nuclear; electricidad; ferrocarriles y las activtd~ 
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des que expresamente .seHalen las leyes que expida el -

Congr~so de la Unl6n. 

El Estado contara con los organismos y empresas -

que requiera para el eficaz manejo de las areas estratf 

glcas a su cargo y en las actividades de car!cter prio

ritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por_ 

sf o con los sectores social y privado. 

No constituyen monopolios las asociaciones de tra

bajadores formadas para proteger sus propios intere~es_ 

y las asociaciones o sociedades cooperativas de produc

tores para que, en defensa de sus intereses o del inte

r~s general, vendan directamente en los mercados extrali 

jeras los productos nacionales o industriales que sean_ 

la principal fuente de riqueza de la regi6n en que se -

produzcan o que no sean artfculos de primera necesidad, 

siempre que dichas asociaciones est~n bajo vigilancia -

o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y pre-

vla autorizaci6n que al efecto se obtenga de las legis

laturas respectivas en cada caso. Las mismas legislatg 

ras, por sf o a propuesta del Ejecutivo, podran derogar 

cuando asf lo exijan las necesidades pOblicas, las autQ 

rizaciones concedidas para la formaci6n de las asocia-

clones de que se trata. 
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Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por_ 

determinado tiempo se concedan a los autores y artistas 

paracla producci6n de sus obras y los que para el uso -

exc_lus_l_vo_de sus inventos, se otorguen a los inventores 

y perfeccionadores de alguna mejora. 

El Estado, suJeUndose a las leyes, podr& en caso_ 

de lnter~s general, concesionar la prestaci6n de servi

cios pObllcos o la explotacl6n, uso y aprovechamiento -

de bienes de dominio de la Federaci6n, salvo las excep

ciones que las mismas prevengan. Las leyes fljar&n las 

modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de -

la prestaci6n de los servicios y la utilizaci6n social 

de los bienes, evitaran fen6menos de concentracl6n --

que contrarfen el interes pOblico. 

La suj>~l6n a regfmenes de servicio pOblico se ap~ 

gara a lo dispuesto por la Constituci6n y s6lo podra -

llevarse a cabo mediante ley. 

Se podran otorgar subsidios a actividades prlorlt~ 

rfas, cuando sean generales, de car~cter temporal y no_ 

afecten sustancialmente las finanzas de la Naci6n. El 

Estado vigilara su aplicacl6n y evaluara los resultados 

de esta. 
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2.- UETES REG~AMEKTARIAS 

A).- LEY ORGAft!CA DEL ARTICULO 28 ER MATERIA DE 

MDROPOLIOS 

La presente ley organlca del articulo 28 Constitu

cional en materia de monopolios, publicada en el Diario 

Oficial de la FederaciOn del viernes 31 de agosto de --

1934, se produce conforme al contexto que guardaba en -

ese entonces la redacciOn del 28 Constitucional aproba

do por el constituyente de lgl6, en su primer parrafo -

contenta la prohibiciOn expresa del monopolio y la enu

meraciOn de las actividades no constitutivas del mono-

pOlio otorgadas en favor del Estado, a continuaclOn en_ 

el parrafo segundo la disposlciOn constitucional expre

so en t~rmlnos generales los mecanismos, o las formas -

de las actividades econOmlcas que por sus caracterlstl

cas llegasen a constituirse en monopOlios. Y expreso a 

su vez lo que se considero el daño y la consecuencia -

nociva de la existencia del monopOlio, expresandolo --

el constituyente en dos conceptos: Q\!_e resultan ser -

fundamentales para que a partir de entonces el Estado 

intervenga dentro del proceso econOmico para incidir en 

el ciclo productivo en favor del consumo popular,~ 

ta intervenciOn comienza a ser el inicio de la polltica 
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alimenticia .!lll Estado, y_ .!!.g_ 2-.!!. actitud frente tl pro-

blema il l.! alimentaci6n; tales mecanismos y_ circunstan 

cias ~señalo f.l!!!!.Q..;. (concentraciOn Q acaparamiento), 

]Jl. .9ll viene.ª- gr. tl primer concepto, y fil]_ cuanto ill_ 

~nocivos fil conceptual izo fil]_ estos t~rminos: = 
19.J!g_ tenga J!.Q.J:. obleto obtener tl al za .!!.g_ fil precios), 

1º. ™ quedo mas completo rn tl concepto ™fil]_ forma 

m!s general expresaba: ~perjuicio .!Jll pObllco Q..!1 _ 

general Q alguna clase social)·. 

La ley reglamentaria, se orienta a ordenar los dos 

conceptos anteriores, aclarar y tratar de precisar lo -

mas exacto que se pueda que es la concentración y el -

acaparamiento y que actividades o conductas econ6micas_ 

pueden convertirse en una concentraci6n o en un acaparA 

miento, en cuanto a evitar los efectos nocivos del monQ 

polio o lo que se conceptual Iza por la disposlcl6n con~ 

titucional como: 'Que tenga por objeto obtener el alza 

de los precios . . con perjuicio del pObllco en gene

ral o alguna clase social". La ley reglamentarla pre-

viene ya en s1 lo que a partir de entonces sera la pol1 

tica de precios que no obstante que la dlsposicl6n con~ 

tituclonal no lo contenta a partir de entonces la ley -

reglamentarla legisla en torno a lo que se conoce como_ 

los precios maximos. Esta po11tica de precios que em-

pieza a contenerse en la ley reglamentaria empieza a --
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sentar las ba.ses de .10 que posteriormente llegara a ser 

la pol1tica alimenticia del Estado ejercida a trav~s de 

sus tres rubros: Pol1tica de Abastos, Polltica de Pre

cios y el Subsidio. Pero el inicio de la acc10n Inter

ventora del Estado para regular un derecho social a la_ 

alimentaciOn comienza ya a vislumbrarse y nace de la -

disposiciOn constitucional que prohibe los monopolios -

no sOlo: in. cuanto~™~ y_ garantiza lJ!. liber

!M de comercio, sino gn tanto™ tl filill de prohi--

11.i!:. tl monopolio ll rn evitar ~ ~ nachos ™ 
~mas debastadores gn cuanto afectan~ l! alimenta--

ciOn il fil clases sociales mas desprotegidas para ad-

.'ll!.!.r.1!: l.Q. ™ tl constituyente denomino ARTI CU~OS QI _ 

~ NECESARIO Q POPU~AR'. Este ll tl verdadero ll!l.:. 

ll\!9. de fil pfrrafos primero y_ segundo ~ l! disposi--

~ constitucional y_~ l.Q. contienen fil consideracio 

!!.!ti.~ l.!~ reglamentaria cuando expresan: ~ Y.!tr..::..:: 

~ ™ tl constituyente de 1l..ll.i proscriblo fil actos 

Q procedimientos ™ eviten Q tiendan ~ lJ!. ~ 

rrencia, gn l!!. producci6n, industria, comercio Q gn l!_ 

prestaciOn ll servicios Al pOblico pero~ dlsposiciOn 

!lQ. f.Qg establecida~ objeto de garantizar l!!. ilimita

il libertad il comercio, sino en tanto™ tl ataque L 

lJ!. libre concurrencia pudiera considerarse perjudicial 

rn tl pOblico Q PJ!1:A ~clase social:• 
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La ley org3n1ca del articulo 28 Constitucional en_ 

materia de monopolios, se encuentra constituida por 24_ 

articules y 3 articules transitorios, el articulo prlm~ 

ro al sexto, establece en qu~ puede consistir un acap~ 

ramlento o una concentrac1fin, del al 11 se viene a -

contemplar la parte medular de la lntervenc16n del Est~ 

do dentro del proceso productivo en relac16n a su poll

tica de precios, aqul nos permitimos transcribir el ar

ticulo 7 que a la letra dice. Articulo 7.- Cuando de_ 

hecho exista una concentraclfin o un acaparamiento 1ndu~ 

triual o comercial, o una s1tuacifin no deliberadamente_ 

creada, que permita a una o varias personas determina-

das imponer los precios de los articules o las cuotas -

de los servicios, con perjuicio del p0b11co en general, 

o de alguna clase social, el Ejecutivo Federal estar! -

facultado para dictar, previa consulta del Consejo Na-

c1onal de Economla las medidas siguientes: 

I.- Fijar los precios m!x1mos de los articules o_ 

las cuotas de los servicios;. 

Por su parte el Articulo 8, establec1a. Articulo_ 

8.- Trat!ndose de articules de consumo necesario, el -

Ejecutivo Federal, cuando a su juicio lo requieran las_ 

circunstancias del mercado, podr! adoptar las medidas a 

que se refiere el articulo anterior. 
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Los artlculos 11 al 16 nos habla de lo que se con

sidera prohibiciones a titulo de protecclOn a la Indus

tria, y exenciones de Impuestos, figuras econOmlcas pr~ 

hlbldas por la ley, y del 16 al 24 nos refieren el Capf 

tulo de sanciones para los casos de acaparamiento o de_ 

concentraclOn. Esta ley y sus reglamentos se abrogo 

por la vigente ley federal de competencia econOmica. 

B).- LET DE llTRIBUCIDllES DEL EJECUTIVO 

FEDERllL Ell "ATERlll ECOllO"JCA 

La presente ley tambi~n reglamentaria del 28 Cons

titucional se publ lcO en el Diario Oficial de la Feder.!!. 

cl6n el 30 de diciembre de 1950, promu19andose durante_ 

el periodo Presidencial del entonces Presidente de la -

RepOblica Lic. Miguel Aleman Vald~s. La presente ley -

viene a ser complementarla de la reglamentarla del 28 -

Constitucional en materia de monopolios, sus efectos -

vienen a ser los siguientes: Dentro del contexto gene

ral del proceso productivo la ley antlmonopollos de ---

1934, se constituyo para prohibir y sancionar los mono

pol los, sentando las bases jurtdicas para una polltlca_ 

de precios sobre todo protegiendo al consumo popular, -

pero la presente ley fue todavla mas lejos y sus fines 

fueron intervenir dentro del proceso econOmico nacional 

en lo que concierne a la producclOn, distr1buci6n y ve~ 
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ta de cierto tipo de satlsfactores a los que enumero en 

seis rubros y esta ley se adelanto a la dlsposlclOn 

constitucional que a partir del ano de 1982, apenas Iba 

a preceptuar la lntervenclOn del Estado en los procesos 

de distrlbuclOn y comerclallzaclOn, razOn por la cual -

en un momento dado a esta ley se le tacho de lnconstlt~ 

clonal pues Incluso dlsponla que el Estado si as! lo -

considerara podrla ocupar temporalmente las negociacio

nes Industriales con el fin de Incidir en la producclOn 

en concluslOn esta ley venia a Instrumentar lo que vie

ne a ser la polltlca de abastos, manejando no sOlo los_ 

artlculos de consumo popular sino Incluso algunos artl

culos que se consideraban necesarios para el desarrollo 

en general del pals. La ley de atribuciones de 1950, -

consta de 21 artlculos, 20 originales y 1 adicionado -

por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe

deraclOn del 6 de marzo de 1959, que a su vez dispuso -

reformas a los artlculos 1, 2, 3, 13 y 18 de la misma -

ley. 

El articulo primero, establece los satlsfactores -

en los cuales el Ejecutivo Federal puede regular en la_ 

forma que considere conveniente el proceso de produc--

clOn, dlstrlbuciOn y comerclallzac\On al efecto. A co~ 

tlcuaclOn nos permitimos transcribir el articulo prime

ro: Articulo Primero.- Las disposiciones de la presen 
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te ley ~~ran apl1c~bles a qu1enes efectOen act1v1dades_ 

industr1ales o comerciales, relacionadas con la produc

c10n~ o d1str1buc10n de mercanc1as o con los serv1clos -

que a cont1nuac10n se expresan: FracciOn l. Arttculos 

al1mentic1os de consumo generalizado; fracclOn 11. A -

efectos de uso general para el vestido de la poblaciOn_ 

del pats; fracclOn llI. Materias primas esenciales pa

ra la actividad de la Industria Nacional; fracciOn IV._ 

Productos de las industrias fundamentales; fracclOn v. 

Arttculos producidos por ramas Importantes de la 1ndus

tria Nacional; fracciOn VI. En general, los productos_ 

que representan renglones considerables de la actividad 

econOmlca Mexicana; fracclOn VII. Los servicios que 

afecten a la producclOn y distrlbuclOn de mercanclas 

anotadas en las fracciones precedentes y que no est~n -

sujetos a tarifas expedidas por autoridad competente y_ 

fundadas en la ley. 

El Ejecutivo determinara las mercanclas y los ser

vicios que deban considerarse Incluidos en cada una de_ 

las fracciones de este arttculo, en relaciOn con los -

textos de la,presente ley. 

Resalta dentro del articulado de esta ley la exce

siva lntromlsiOn de parte del Estado en el proceso pro

ductivo y distributivo en general y como se ha comenta-
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do dentro del cuerpo de este trabajo el sentido de la -

ley era manejar la oferta estableciendo los margenes de 

.utilidad al respecto podemos hacer las mismas objeclo-

nes que se vertieron en su momento que es antleconOmlco 

y materialmente imposible que el Estado pretenda regu-

lar el proceso productivo y distributivo de los satis-

factores en general bastenos citar la fracciOn tercera 

del articulo primero que acabamos de mencionar cuando -

dice que es objeto de la ley todas las materias primas_ 

esenciales para la actividad de la Industria Nacional -

imaginemonos en la actualidad la infinita relaclOn que_ 

existe entre las distintas Industrias que de una o de -

otra manera se corelacionan para la producclOn de dete~ 

minado satisfactor como por ejemplo el jabOn, se utili

zan un sin namero de materias primas como productos qu1 

micos, productos energaticos, etc. En conclusiOn dicha 

ley se excediO de su finalidad que era evitar el efecto 

nocivo del monopolio sobre todo el articulo 12 que de-

cretaba la ocupaciOn temporal de las negociaciones ln-

dustriales sin embargo se adelanto a la reforma que su

frl6 la disposlciOn constitucional en 1982, donde ya se 

estableciO la intervenci6n del Estado durante el proce

so econOmico cuando con las conductas de concentrac10n_ 

o acaparm1ento se perjudicara el 1nteras de la pobla--

ci6n en general. 
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Fue tanto el exceso de la ley que Incluso el regl~ 

mento de la misma no comprendiO al articulo 12 de la -

ley que disponla la ocupaciOn temporal de las indus---

trias. SIN EMBARGO ESTABLECIO EL PRECEDENTE PARA UNA -

POL!T!CA DE ABASTOS. Actualmente ~sta ley se encuentra 

abrogada por la Ley Federal de Competencia EconOmlca. 

C).- lEl FEOER~l DE COMPETENCIA ECONOMICA 

De conformidad con su planteamiento econOmico y su 

Programa de Gobierno, el LIC. CARLOS SALINAS DE GORTA~ 

RI, presento durante el mes de noviembre de 1992, ante_ 

el Congreso de la UniOn y por conducto de la Camara de_ 

Diputados, la iniciativa de la nueva ley. Denominada -

Ley Federal de Competencia EconOmlca. 

La nueva ley que viene a substituir a la Ley Org~

nica en Materia de Monopolios del aílo de 1934, y a la -

Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal ~n Materia 

EconOmlca de 1950; produce un nuevo enfoque sobre el 

problema de los monopolios; introduce nuevos conceptos, 

procedimientos e Instituciones que enfrentan la existen 

cla de los monopolios dentro del marco econOmlco que se 

esta dando en M~xlco. Marco econOmlco que trata de su

perar el exagerado estatismo de las anteriores etapas -

económicas, as1 como el excesivo proteccionismo Y pJte~ 
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nalismo ~aci~los diferentes sectores productivos. Es_ 

ast que 1~ ley procura adecuarse a la apertura y a los_ 

cambios tel desarrollo econ6mico. Los cuales se presen 

tan como una gran espectatlva para los destinos de nue~ 

tro pats, tenemos ast que la iniciativa establece como_ 

fin: "Propiciar la competencia y la libre concurrencia 

es complemento natural y necesario de los cambios de 

orientacl6n efectuados en la polttlca econ6mlca. En la 

medida en que tengamos mas oportunidades, mas mobilidad 

social y mayor eficiencia, tendremos un pats mas justo_ 

y mas rico•. Los objetivos de ~sta ley sera combatir -

los transtornos sociales que produce la conducta monop~ 

llca, en las propias palabras de la inciatlva: "En un_ 

mercado monopolizado, tanto la cantidad como la calidad 

de los bienes y servicios es menor que las dadas en un_ 

mercado en el que rigen la competencia y la libre conc~ 

rrencia; as1 mismo, los precios son mayores o iguales,_ 

pero con productos de calidad Inferior. En ese sentido 

el monopolio es ineficiente, produce mermas al bienes-

tar social, impide el desarrollo maximo de las potenci~ 

lidades econ6micas y reduce en forma permanente la ri-

queza social''. 

La iniciativa fue sometida para su estudio y dict~ 

men a las Comisiones Unidas de Comercio y de Patrimonio 

y Fomento Industrial, quienes aceptaron las justifica--
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clones, mot_IVos y obJet1vos_-_de la nueva ley, cabe seíla-

1 ar que e_l dictamen res-pect1vo dentro de sus cons1dera

c1one_s gener'allis expreso: "La iniciativa reconoce que_ 

el f_u-nc1onam1ento aut6nomo de 1 os mercados nunca es per. 

fecto, por eso la necesidad de un estado rector, condu~ 

tor y promotor de los mismos que crea Instrumentos de -

1ntervencl6n m~s precisos, ya que las practicas monop6-

11cas se traducen Inevitablemente en una p~rdida de bl~ 

nestar social, por eso la ley persigue como objetivos -

la de crear condiciones para el buen funcionamiento de_ 

los mercados y la busqueda de eficiencia econ6mlca a 

trav~s de Instrumentos de intervenci6n mas precisos, g~ 

rantizar nuevos oferentes en el mercado, considerando -

las barreras naturales como tecnologla, capital, costos 

fijos". 

En conclusi6n con algunas modificaciones de car6c

ter formal se corrigieron algunos t~rminos y precisaron 

algunos datos, la iniciativa de ley fue aprobada y pu-

bl1cada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 24 de_ 

diciembre de lg92. Consta de 39 articulas permanentes_ 

que se dividen en capitulas y de 3 articulas transitQ 

rios. Respetando la t~cnica legislativa, en ellos se -

prevee la fecha e iniciaci6n de vigencia de la ley, en_ 

el presente caso se estableci6 dentro de los 180 dlas -
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poster1ores.a.su 0 publ1caci0n, se abrogaron la Ley Org~

n1ca del"Art!¿ul~ 28.Const1tucional en Materia de Mono

pol1os, ·la Ley Federal Sobre Atribuciones del Ejecutivo 

fjderal en Materi~ Econ0m1ca, la Ley de Industrias de -

TransfoimaciOn, u la Ley de Asociac1ones de Productores 

para la Distr1buc10n y Venta de sus Productos, las cua

les contentan normas jur!dicas destinadas a los m1smos_ 

fines que pers1gue la presente ley siendo correcta su -

abrogac10n para evitar contrad1cc1ones. 

Tamb1~n en los articulas trans1torios se contempla 

que para los primeros cinco nombramientos de los inte-

grantes de la ComisiOn Federal de Competencia, con ---

excepciOn a los 10 años que establece la ley se design~ 

r~n por ~sta primera ocasiOn por periodos progresivos -

de 2, 4, 6, By JO años. 

Sigu1endo la estructura de la ley tenemos que el -

capitulo primero se denomina de las disposiciones gene

rales. Se encuentra comprendido por 7 articulas, los -

primeros 3, nos definen el objetivo de la ley y su com

petencia territorial, vigente en la RepOblica Mexicana, 

es acertado señalar aqul la idoneidad de los conceptos_ 

que se menejan al disponer la ley, que tienen por obje

to el funcionamiento eficiente de los mercados de bie--
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nes y servicios conceptos que nos parecen m~s completos 

y de un correcto alcance econOmico, tambi~n es sobresa

liente el t~rmino que se usa para identificar a los su

jetos obligados por la ley, denomin~ndolos agentes aco

~. en economta el agente econOmico es todo aquel_ 

sujeto que interviene en cualquiera de las fases del el 

clo productivo, sin embargo y con el efecto de evitar -

interpretaciones negativas la ley señala quienes pueden 

ser agentes econOmicos, incluyendo lo que es sobresa--

liente a las entidades de la administraciOn pQblica fe

deral, estatal o municipal. 

Los arttculos 4Q al 6Q, especifican cuales son los 

monopolios legales, o sea, las excepeciones. Estas si

guen siendo las mismas que se encuentran comprendidas -

en la ConstituciOn: Las ~reas estrat~gicas que señala_ 

el p~rrafo 4Q del arttculo 28 Constitucional, las aso-

elaciones de trabajadores constituidas conforme a la -

Ley Federal del Trabajo, ast como los privilegios que -

se otorgan a los autores y artistas y a los inventores, 

por Oltimo las asociaciones o sociedades cooperativas -

que vendan directamente sus productos en el extranjero. 

El arttculo 7Q, establece las reglas mediante las_ 

cuales se impondran los precios maximos a los bienes o 

servicios que se determinen necesarios para la econom1a 
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nacional o el consumo popular. En sf la polftica de -

precios que seftala ~ste artfculo, se vuelve m!s flexi-

ble, ya que permite que fuera del precio m!ximo median

te el dialogo se establezca el precio de concertaci6n -

autoridad y agente econ6mlco se adecOan a los movimien

tos y fluctuaciones de la ley de oferta y demanda. Por 

su parte se delega expresamente en favor de la Procura

durfa Federal del Consumidor, la inspecci6n, vigilancia 

y sanci6n de los precios m!ximos. Se Introduce el re-

qulsito de la publlcaci6n oficial para los casos de pr~ 

cios m!xlmos. 

Al capftulo segundo se le denomina de los monopo-

lios y las practicas monop61icas, el mismo se encuentra 

constituido por los artfculos 8 al 15. Nos parece tam

bi~n acertado la conceptualizaci6n del artfculo BQ, al_ 

seftalar que la existencia del monopolio puede presenta~ 

se en la producci6n, procesamiento, distribuci6n y co-

merclalizaci6n de bienes y servicios, que viene a ser -

las diferentes etapas de un ciclo econ6mlco productivo_ 

t~rminos que son correctos con la naturaleza econ6mlca_ 

de la ley. El articulo 9 y 10, nos establece los nove

dosos criterios para determinar la existencia del mono

pol lo a los que la ley ha denominado: Pr!ctlcas monopO 

llcas absolutas. Practicas monop6licas relativas, cuan 

do o c6mo se constituye la practica monop6llca, cu41 es 
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el objeto y fin de hta pr!ctfca, la ley al respecto -

dice lo si~uiente. Pueden constituirse a trav~s de fi

guras Jurtdicas, como son los contratos y los convenios 

pero tambi~n pueden hacerlo, evadiendo ~ste tipo de fi

guras Jurtdlcas a las que la ley ha denominado ~rreglos 

o combinaciones. Ahora bien la pr4ctica monopOlica ab

soluta se constituye entre agentes econOmicos competidQ 

res entre si. En tanto que para la pr4ctlca monopOlica 

relativa se constituye cuando se desplaza Indebidamente 

a otros agentes del mercado. Impidiendo su acceso al -

mercado. O bien cuando se otorgan ventajas exclusivas_ 

en favor de una o varias personas. 

Cuales son los fines y propOsitos de la practica -

monopOlica absoluta, el arttculo 9Q, nos lo indica en 

fracciones, la primera de ellas podemos sintetizar, que 

consiste en manipular el precio de venta o el precio de 

compra de los bienes y servicios a que se dedican estos 

agentes econOmicos. Relacionado con esto la segunda 

comprenderla manejar la existencia de estos bienes o 

servicios dentro de cualquiera de las etapas producti-

vas, para controlar el precio. La tercera ser1a canee~ 

tar una comoda divisi6n del mercado al que se dirigen -

los bienes o servicios a los que se dedican estos agen

tes econ6micos, y por Oltimo cuando se pretenda manejar 

las ofertas que se presentan en las licitaciones, con--
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cursos o subastas pQblicas. Queda establecido que es-

tos actos no produclr!n nlngan efecto jurtdico. Las di 

versas hipOtesls que contiene el arttculo 92, no son c~ 

rradas, son conceptos amplios que dejan a la autoridad_ 

la posibilidad de Identificar la pr!ctlca monop011ca -

absoluta, cuando pretenda manejar el precio en perju1-

c1o a los consumidores. 

La pr!ctica monopOlica relativa se desgloza en el_ 

arttculo 10, que prevee las siguientes situaciones en -

que puede presentarse la pr!ctlca monopOllca relativa._ 

En resumen podemos decir que la pr!ctlca establece: 

La d1stribuc10n y as1gnac10n del mercado para ofr~ 

cer en forma exclusiva determinado bien o servicio. Lo 

que Implica el ponerlo a la venta o no. La dlstrlbu--

ciOn del mercado implica imponer el precio y las condi

ciones de venta. 

Imponer al comprador la adquislcOn de otro bien o_ 

servicio adicional, tambl~n el que no adquiera o venda_ 

los productos similares de un tercero. El negarse a -

vender a determinada persona dichos bienes o servicios. 

La concertaclOn o el acuerdo entre los agentes econOmi

cos para obligar a un tercero a que asuma su misma con

ducta. 
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En general la ley prevee que la conducta monopOll

ca absoluta pretende Imponer y maneja el precio y el 

mercado de los bienes o servicios. la relativa el 

que se Impida el acceso a los demas agentes econOmlcos_ 

al mercado. Busca garantizar la competencia sana en un 

verdadero libre mercado. 

Se exige por la ley para la existencia de la prac

tica monopOlica relativa, los presupuestos contenidos -

en los articulas 12 y 13 el presunto responsable de e-

jercer monopolio relativo, debera tener poder sustan--

cial en el mercado relevante. 

El poder sustancial en el mercado se origina: Por 

su capacidad en el mercado, tanto para imponer el pre-

cio como para manipular el abasto. 

Y se considr.ra como mercado relevante: Las posibl 

lidades de substituir el bien o servicio que maneja el_ 

agente econOmico que ejerce la practica monopólica rel~ 

ti va. 

Si el bien o servicio es materialmente lnsubstitul 

ble en el corto plazo, y el precio y el abasto dependen 

de ~ste agente económico para su existencia en el mere~ 

do, se constituye la practica monopólica relativa. 
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.Los arttculos 14 y 15, preveen, prohiblclOn a las_ 

autoridades estatales de restringir la entrada a los 

bienes o servicios, sean nacionales o extranjeros. 

El capttulo tercero nos habla de las concentracio

nes, se encuentra comprendido por los arttculos 16 al -

26. La concentraclan puede formarse a través del acto_ 

jurtdlco natural para estos casos, como lo es la fu---

slOn; sin embargo la ley deja abierta la posibilidad pa 

ra cualquier otro tipo de acto que la constituya ast e~ 

tablece que se puede dar a través de la adgulslclOn del 

control o de cualquier acto, que por medio de ellos se_ 

concentren: Soc~edades, asociaclones, acciones partes_ 

sociales, fideicomisos o activos en general. 

La concentraclOn tiene el caracter de prohibida -

cuando se realiza con la finalidad de Impedir la libre_ 

competencia. Cuando su formaclOn ejerce practicas man~ 

pOllcas, sean absolutas o relativas. Resulta también -

natural que el arttculo 18, prevenga como requisito pa

ra la existencia de las concentraciones que ésta se de_ 

dentro del mercado relevante. 

En caso de comprobarse la concentraclOn prohibida; 

la comislan esta facultada para Imponer las modalidades 

que juzgue pertinentes para que dichas concentraciones_ 

puedan seguir funcionando y en forma mas radical puede_ 
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llegar el caso·d~ ordenar sti desconcentracfOn. 

R~s~ltan novedosos lo dispuesto en los arttculos -

20 y-21-dela ley, los cuales sujetan a las concentra-

clones. (Por lo general obtenidas a trav~s de las fu-

sfones), que en lo futuro se realicen, para que requie

ran de la autorfzacfOn de la Comlsf6n para poder hacer

lo y sin ~ste requisito, no podran ser registradas en -

el Registro PObllco del Comercio, requieren de dicho r~ 

qufsfto las concentraciones de cuya fusf6n se despren-

dan capitales superiores a los doce millones de sala--

rlos. O cuando participando doc o m~s agentes econ6ml

cos dicha operacf6n econ6mlca rebase los cuarentJ y o-

cho millones de salarlos. La Comfsf6n previo estudio -

de la solicitud la negara o la obsequiara, contando pa

ra ello con el t~rmfno de 45 dtas naturales, y para el 

caso de omfsf6n se entendera que la concentracf6n esta_ 

aprobada. 

El capttulo cuarto nos habla de la Comlsf6n Fede-

ral de Competencia, arttculos del 23 al 28. La lnstft!!. 

cf6n encargada de vigilar, prevenir y sancionar la exf~ 

tencla de los monopolios, de las practicas monop6lfcas_ 

y de las concentraciones; es un Organismo desconcentra

do de la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. 

Como tal tiene autonomta propia. 
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Es un Organismo Colegiado, integrado por cinco co

misionados, el cual sera presidido por el Presidente de 

la Comisi6n, quien tendr! voto de calidad. Los ComisiQ 

nados seran designados por el Presidente de la RepObll

ca; y entre otros requisitos para ser merecedores de -

aste nombramiento se exige la categorta de ser mexlca-

nos, y ejercer una profesi6n afecta a los objetivos de_ 

la ley, mayor de 35 años y menor de 75 años. 

Como lo dijimos al comentar los arttculos transitQ 

rlos, con la salvedad del tarmlno establecido para es-

tos primeros cinco nombramientos, en lo futuro cada co

misionado desempeñara su cargo durante un pertodo de 10 

años. 

El capitulo quinto, se encuentra comprendido por -

los arttculos 30 al 34, en aste se Instituye el procedi 

miento a travas del cual la Comls16n Federal de Compe-

tencla, investigar~ e Identificara la presencia de los_ 

monopolios, las concentraciones, o las practicas monop~ 

licas. El procedimiento aqut Instaurado es emlnentemen 

te de naturaleza judicial, en consecuencia observa los_ 

principios procesales constitucionales; el derecho de -

ser otdo y vencido en juicio. 

Dentro de el participa la ComisiOn Federal de Com-
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petenc1a ,en funciones de autoridad, el agente econOmico 

objeto, de h investigaciOn a quien se le va a denominar 

el presunto'responsable, y, los terceros que son agen-

tes econOmicos que resultan dañados o afectados con la_ 

existencia de las conductas monopOlicas. La investiga

ciOn puede hacerse de oficio o a peticiOn de partes, se 

le denominara denuncia; iniciada la denuncia de oficio_ 

o por conducto de un tercero se emplazara al presunto -

para que por escrito haga su defensa y si lo considera 

conveniente ofrezca pruebas. Si la ComislOn lo consid~ 

ra apropiado, desahogara dichas pruebas, agotadas estas 

dentro de los 30 dlas naturales, las partes producir~n_ 

sus alegatos, y fenecido ~ste t~rmino dentro de los 60_ 

dlas naturales siguientes la ComisiOn emitira su resol~ 

ciOn. Nos parece apropiado en ~ste momento señalar, -

que el tercero que sufra daños y perjuicios con la exi~ 

tencia de la conducta prohibida y que as! lo haya acre

ditado dentro del procedimiento, la estimaciOn de estos 

daños hechos por la ComisiOn que tendran como base y 

precedente para que el tercero haga valer su demanda en 

la vla judicial correspondiente. (Articulo 38 del capl 

tulo sexto}. 

El capitulo sexto, articulas del 35 al 38, determi 

na la calidad y naturaleza de las sanciones, para el -

caso de la existencia de alguna de las conductas prohi-
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bidas:" Se encuentran previstas desde la suspensiOn, C.Q. 

rrecc10n·e·1ncluso supreslOn bien sea total o parcial -

de las concentraciones o pr3ctlcas objeto de la san---

c16n~ Las cuales se dan sin perjuicio de las multas -

que van desde cien mil salarios, trecientos setenta y -

cinco mil salarios, o Incluso el diez por ciento sobre_ 

el valor de las ventas anuales o de los activos, la can. 

tldad que resulte ser mayor. Es sobresaliente la frac

clOn s~ptima del articulo 35, que determina sanciones -

para las personas flslcas que participen dentro dol ac

to prohibido. 

El capitulo s~ptlmo, se contempla por el articulo_ 

39 y Oltimo. Se refiere al Recurso de ReconslderaclOn; 

como ya lo hablamos manifestado observando los prlncl-

pios procesales, la ley prevee la existencia de un me-

dio de lmpugnaclOn para el caso de Inconformidad contra 

las resoluciones de la ComlslOn, la denomlnaclOn es co

rrecta ya que se Interpone ante la misma ComlsiOn por -

conducto de su Presidente. En el escrito en donde se -

hace valer se deben de expresar los agravios que causan 

la ResoluciOn, precisando tanto las consideraciones de_ 

hecho como las consideraciones legales que agravian al 

recurrente. El Recurso, concede la suspenslOn de la R~ 

soluciOn emitida por la ComislOn, contar! con un plazo_ 

de 30 dlas hablles para ser presentado y la ComlslOn --
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contara con un t~rmino de 60 dfas para resolver su pro

cedencia. Queda abierta aquf la posibilidad de interpQ 

ner el Juicio de Amparo, para el caso de obtener resol~ 

-~fon d~~~avorable. 

3.- CONSIDERACIONES SOBRE EV CONTENIDO Y 

A~CANCE DEV PRECEPTO COMSTITUCIONAV 

El articulo 28 Constitucional, dentro de su desa-

rrollo y evoluciOn histOrica, y conforme a sus ralees -

filosOficas es eminentemente de contenido social, en el 

se establece el r~gimen de economla mixta que prevalece 

en nuestra sociedad, y el objeto de prohibir, prevenir 

y sancionar, el monopolio lleva impllcito dos fines, fQ 

mentar el desarrollo de la libre competencia. Y evitar 

los efectos nocivos de la conducta monopOlica. 

Ahora bien por lo que se refiere a ~ste segundo -

fin, el precepto constitucional a dispuesto dos crite-

rios que se convierten en las pollticas econOmicas que_ 

ejercita en la practica el Gobierno Federal. 

Por una parte establece excepciones al monopolio -

en favor del Estado, que se conceptualizan como areas -

estrat~gicas y en lo que se refiere a todo el proceso -

productivo relativo con ~stas areas, de manera exclusi-
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va el Estado, maneja el proceso produc~lvo, y ésta dls

poslcl6n privilegiada del Estado esta destinada para -

que se obtenga un desarrollo Integral de todas las cla

ses sociales del pats y una verdadera dlstrlbucl6n de -

la riqueza. La cual al fin y al cabo se produce por la 

sociedad en su conjunto. 

Al lado de éstas 3reas estratégicas se conceptual! 

zan también las actividades prioritarias donde el Esta

do asociado con el sector privado y con el sector so--

clal Intervenga también dentro del proceso productivo -

de éstas actividades que deben ser orientadas en su de

sarrollo al Igual que las !reas estratégicas en favor -

de un desarrollo Integral de la sociedad y una verdade

ra dlstrlbucl6n de la riqueza. 

Por otra parte la dlsposlc16n constitucional en 

1 os p!rrafos I I y I 11, concede al Estado 1 a facultad de 

Intervenir dentro del proceso econ6mlco en general, In

cidiendo en los tres ciclos productivos, produccl6n di~ 

trlbucl6n y clrculacl6n, ésta facultad le permite vigi

lar e Incluso sancionar la conducta de todos los agen-

tes econ6mlcos, llamense productores Industriales, co-

merclantes o empresarios de servicios, permltléndosele_ 

Intervenir Incluso para Imponer sistemas de dlstrlbu--

cl6n, ésta facultad concedida es con el fin de evitar -
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los efectos dan1nos de las conductas monop6licas que -

normalmente consisten en un ocultamiento de los satis-

factores o en un alza excesiva de los precios resultan

do afectados de manera generalizada todos los consumidQ 

res e independiente de la escala social en donde se en

cuentren. La facultad del Estado para intervenir en el 

proceso econ6mico es a fin de evitar tal como lo dice -

la dlsposici6n constitucional: "Obligar a los consumi

dores a pagar precios exagerados, y, en general todo lo 

que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor -

de una o varias personas determinadas y con perjuicio -

del pObl ico en general o de alguna clase social. 

A fin de evitar que intermediaciones innec~ 

sarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abas-

to, asf como el alza de precios". 

Esta facultad se vuelve mas rigurosa y mas amplia_ 

cuando los efectos daílinos del monopolio inciden sobre_ 

los artfculos de consumo popular concedi~ndose incluso_ 

el atributo de imponer los precios tratandose del cons~ 

mo de estos productos. 

Es aquf en ~ste renglOn donde la disposic10n cons

titucional contempla la existencia de un Oerecho Social 

a la Alimentaci6n, pero debemos decir que la disposi---
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ci6n es incompleta ya que no abarca ni contempla los -

verdaderos fines y fundamentos de un Derecho Social a 

la AlimentaciOn. A nuestro modo de ver el problema de_ 

la alimentac10n, se resuelve con una correcta y bien -

sustentada polltica alimentic\a. Polltica alimenticia_ 

que como lo hemos expresado abarca tres aspectos, poll

tica de abastos, polltica de precios y el subsidio. A

hora bien tratandose del problema de la alimentaci6n en 

general es conveniente y acertada la polltica que ac--

tualmente ejerce el Gobierno Federal, desregulando el -

proceso productivo en general e Integrando al sector -

social a un verdadero modelo productivo, en conclusiOn_ 

que el mercado en general sobre todo el que se destina_ 

a la allmentacl6n tiende hacia un nuevo liberalismo, un 

nuevo liberalismo que permita la libertad de los parti

culares pero que comprometa ésta libertad con el senti

do hist6rlco y nacional de nuestro pueblo y que se pre

pare para enfrentarse al reto social que significa el -

siglo XXI. 

Pero el problema alimenticio destinado a resolver_ 

el consumo popular, en la forma en que se encuentra ac

tualmente planteado en la dlsposlclOn constitucional, -

no resuelve ni comprende los fines y objetos del Oere-

cho Social, aqul debemos de partir de la base que el D~ 

recho Social va dirigido hacia las clases marginadas, -
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se trata de un Derecho tutelar y protector, entendiendo 

a la tutela y protecc10n en fomentar la responsabilidad 

entre los marginados, y no que la obligaciOn del Estado 

de proporcionar un Derecho Social, que llegue a conver

tirse en dadiva social, o en control pol H1co de los b.!l. 

nef1ciados. Sino tal como lo establece el Derecho So-

cial, un Derecho de integraciOn, que sirva de apoyo a -

los marginados para escalar una escala social diferen-

te. 

La disposiciOn actual instituye en cuanto a estos_ 

fines y objetivos del Derecho Social, un sOlo elemento_ 

controlar los precios del consumo popular, pero esto es 

insuficiente pues el hecho de imponer precios maximos -

o de intervenir en la distribuciOn y comercializaciOn -

de ~ste consumo popular no llena los fines y objetivos_ 

del Derecho Social a la AlimentaciOn, y en consecuencia 

es necesario adicionar la disposiciOn constitucional a_ 

fin de que contenga y de que contemple un verdadero --

Derecho Social a la AlimentaciOn. 

4.- PROPOSICIONES PARA OBTENER un VERDADERO 

DERECHO ECONOMICO SOCIAL! A VA Al!IMENTA

CIO!lo 

A).- NATURAVEZA DEV DERECHO A VA Al!IMENTACIOH 
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COMO UH DERECHO SOCIA~ ECOHOHICO 

Hemos dejado establecido, que el Derecho Social se 

constituye como un Derecho en favor de la clase marginA 

da, un Derecho cuya naturaleza y caracterfsticas son -

las de tutelar y proteger a los beneficiarios de éste -

tipo de normas. 

Pero hay que dejar en claro, que la naturaleza o -

la razOn de ser de ésta tutela y de ésta protecciOn en_ 

nada se parecen a una conducta de beneficencia social -

o de fomentar la irresponsabilidad entre los beneficia

dos, sino que se trata de un Derecho de integraciOn a -

través del cual se debe de impulsar y fomentar la supe

raciOn y el progreso entre los beneficiados por éste D~ 

recho en consecuencia ésta tutela y ésta protecciOn de

be de ser de car!cter temporal y de conformidad con es

ta temporalidad en forma frecuente debe de ser valorada 

a efecto de que cumpla con sus finalidades de integra-

ciOn. 

Ahora bien de conformidad con astas caracterfsti-

cas el Derecho Social establece relaciones jurfd1cas en 

tre el Estado y la clase marginada. De ésta relaci6n -

jurfdica el Estado se obliga hacia la clase marginada -

a poner al alcance y disposiclOn los elementos necesa--
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r1os para su desarrollo; en el presente caso el acceso_ 

a los alimentos. Esta obl1gaci0n o deber jurldico im-

pl1ca a su vez el Oerecho de los sujetos que formen par 

te de ~stas clases marginadas a reclamar el Derecho a -

que el Estado les proporcione los medios para su desa-

rrollo. Pero tamban el Derecho Social, va a imponer -

una obligaciOn o deber jurldico a los beneficiarios de_ 

la norma para que se sirvan de los medios econOmicos -

que proporciona el Estado a su desarrollo a fin de uti

lizarlos en provecho de su superaciOn e integraciOn al 

desarrollo social en general. Y va a conceder a su vez 

al Estado el Derecho de valorar la disposiciOn de estos 

medios suprimi~ndolo a quien ya no lo necesite o a ---

quien haga mal uso de el para concedersele a otro suje

to. 

Ahora bien el Derecho Social a la AlimentaciOn de

be considerarse como un Derecho EconOmico Social, por -

que es claro que sOlo puede ser ejercido por el Estado_ 

y las normas que lo instrumenten deber3n orientarse den 

tro de una polftica econOmica concordante con el siste

ma mixto de econom1a que opera en nuestro pafs ahora 

bien por sus caracterfsticas econOmicas y de acuerdo 

con la naturaleza y caracterfsticas de ser un Derecho -

Social, tendr3 que instrumentarse de manera primordial_ 

en el subsidio, deber3 de Identificar estrictamente al 
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sujeto beneficiado y deber! de vigilar e Inspeccionar -

de manera frecuente si persiste o se suprime el benefi

cio social tomando en cuenta que éste Derecho es de ca

racter temporal. En ésta forma cumplir con los fines -

sociales del subsidio. 

Por Oltlmo el Derecho Social Econ6mlco a la Allmen 

tacl6n debe de ser dirigido a resolver el problema ali

menticio de la clase marginada y en este sentido debe -

de ser orientada la po11tlca que lo Instrumente separan 

dola de querer Incluir en ésta polltlca el apoyo y el -

subsidio que se ha venido dando en favor del denominado 

sector social que Interviene dentro del proceso econOmi 

co de los satlsfactores de consumo popular concret!ndo

se ésta po11tlca a Instrumentar Onlcamente el consumo -

social a la clase marginada. 

En concluslOn el Derecho Social a la Allmentacl6n_ 

debe de estructurarse en atenclOn a los siguientes prln 

clplos: 

FllosOflcamente debe estar orientado por la justi

cia social con el fin de Integrar a la clase marginada_ 

al desarrollo general de la sociedad me~lcana. Tutelan 

do y protegiendo su acceso a la allmentacl6n. 
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Jur1dlcamente de conformidad con su naturaleza tu

telar y protectora las normas jur1dicas que lo integren 

deb~~4n de jmponer deberes y obligaciones tanto por una 

parte al Estado como por otra parte al sujeto beneflcl~ 

do. 

Econ6micamente obedeciendo al modelo de econom1a -

mixta vigente en nuestra const1tucl6n, y de conformidad 

con su naturaleza jurldlca y protectora se fundara b4sl 

camente en el subsidio, vigilando y valorando su desa-

rrollo y como polltica econ6mlca del Estado deber4 de -

estar orientada a poner a dlsposici6n de la clase margl 

nada el acceso al consumo a la allmentaci6n. 

Socialmente éste Derecho es dirigido a la clase -

marginada, siendo dentro del entorno social donde queda 

debidamente comprendido el concepto de clase marginada_ 

pues con ello entendemos a la clase social mas desprot~ 

gida y con el mlnlmo de Ingresos econ6mlcos y que puede 

ubicarse tanto en las zonas rurales como en las zonas -

urbanas Independientemente de las circunstancias Inter

nas o externas que haya provocado su ubicacl6n en ésta_ 

clase social. 
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B).- ESTRUCTURA Y MARCO JURIDICO 

De conformidad con las consideraciones ya vertl--

das, la estructura Jurldlca del Derecho Social a la Ali 

mentaclOn para quedar debidamente contenida en cuanto a 

su naturaleza y caracterlstlcas fllosOflcas, Jurldlcas, 

econ6mlcas y sociales, el articulo 28 Constitucional p~ 

drla estructurarse en la forma siguiente: 

1.- la lncluslOn del Derecho Social a la Allment!!_ 

clOn dentro del precepto constitucional, se sujetarla a 

las bases y principios contenidos en los p4rrafos !, -

II, y III, que tienden a evitar los efectos nocivos del 

monopolio aunque debiera de ser m!s acertado que en el 

segundo p!rrafo en lugar de articulas de consumo neces!!_ 

ria se suprimiera el término por el de bienes Y servl-

clos de consumo popular, acorde con la Idea de proteger 

a la clase que socialmente se Identifica como popular -

por las mismas circunstancias en el segundo p!rrafo tam 

blén el concepto articulas se suprimirla por el de bie

nes de servicios, el cual vendrla a ser m!s completo. 

2.- Ahora bien de conformidad con el criterio de_ 

dividir las funciones Interventoras del Estado en el -

proceso econOmlco en !reas estratégicas y actividades -

prioritarias, y que el Derecho Social a la Al lmentaclOn 
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tendr4 que ser considerado como una actividad priorita

ria que tiene su instrumentaciOn, en el subsidio se con 

sidera prudente incorporarlo en el d~cimo y Oltlmo p4-

rrafo de la dlsposiclOn constitucional en consecuencia_ 

con base a estos dos lineamientos el Derecho a la All-

mentaciOn estarta fundado constitucionalmente en el p4-

rrafo d~cimo del arttculo 28 Constitucional con la si-

guiente adiciOn. 

ARTICULO 28 PARRAFO I AL IX PARRA-

FO X.- SE POORAN OTORGAR SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRIO

RITARIAS, CUANDO SEAN GENERALES. DE CARACTER TEMPORAL 

NO AFECTEN SUSTANCIALMENTE LAS FINANZAS DE LA NACION. -

EL ESTADO VIGILARA SU APLICACION Y EVALUARA LOS RESULTA 

DOS DE ESTA. CON BASE EN ESTOS PRINCIPIOS, EL ESTADO -

IMPLEMENTARA EC DERECHO SOCIAL A LA ALIMENTACION. 

C).- INSTRUMENTACION 

En atenclOn a los t~rminos en que queda estructurA 

do el Derecho Social a la AlJmentaciOn su instrumenta-

ciOn seguir! proporcion4ndose a trav~s del sistema CONA 

SUPO, el cual tendr4 que sufrir una modlflcaclOn y res

tructuraclOn total, ast tendrta que ser objeto de un d~ 

creto la nueva orlentaclOn de sus objetivos los cuales_ 

tendrtan que considerar: 
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1.- Que la poltt1ca al1ment1c1a del Estado como -

poltt1ca econ0m1ca se deber! de adecuar a los 11neam1en 

tos de un Derecho Social a la Al1mentac10n. 

2.- Que como polttlca econOmlca sustentada en el_ 

subsidio deber! de ser tratada como actividad prlorlta

rla, en consecuencia debe de ser general y temporal, y_ 

debe de ser vigilada y evaluada en concordancia con el 

car4cter tutelar y protector del Derecho Social. 

3.- Su poblaclOn objetivo sera la clase marginada 

estableciendo criterios diferentes para las zonas rura

les y para las zonas urbanas estableciendo modalidades_ 

diferentes para atender el Derecho Social que se dirige 

al !rea rural y que se dirige al !rea urbana. 

Conforme al arttculo JQ, del decreto de creaclOn -

del sistema CONASUPO, en el cual se establecen las fun

ciones y atribuciones de la Compaílta Nacional de Subsl~ 

tenclas Populares. La redacc10n que se propone para e~ 

te arttculo JQ, es la siguientes: 

(Se substltulrta el art1culo JQ, por el arttculo -

IQ). Art1culo 19.- La Compaílla Nacional de Subsisten

cias populares de conformidad con el Plan Nacional de -

Desarrollo y con los Programas Sectoriales en materia -
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de allmentacl6n, Instrumentara el Derecho Social a la -

Allmentaci6n de conformidad con las siguientes funclo-

nes y atribuciones: 

1.- De conformidad con la personalidad jurfdica -

con la que se encuentra Investida, representara al Eje

cutivo Federal en la ejecucl6n de las leyes, decretos y 

reglamentos que legisle el Derecho a la AllmentaclOn -

con caracter social. 

11.- Programara y desarrollara los estudios socl~ 

econ6mlcos y técnicos necesarios para determinar la po

blacl6n objeto, cuyo destino sea el Derecho a la Allmen 

tacl6n con car4cter social. 

111.- Los estudios tendientes a Identificar a la_ 

poblaclOn objeto del Derecho a la Allmentacl6n, los dl

vidlra por areas identlflc4ndose a una de ellas como el 

area rural y a otra de ellas como area urbana. 

IV.- De conformidad con los estudios realizados -

implementara el mecanismo mas adecuado para poner a di.§. 

poslci6n de la poblacl6n objeto del Derecho a la Allmen 

taciOn la posibilidad de contar con un consumo suflclen 

te para cubrir sus necesidades. Estableciendo un meca

nismo para el area urbana y otra para el area rural. 
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V.- De conformidad ~on lris estudios practicados -

impl antarLl os _mecanis_mos -necesarios para inspeccionar_ 

y vigilar Ja permanen_cia :o,.no_ de seguir proporcionando_ 

el Dere-cho :a la AlimentaclOn a cada individuo en parti

cular. 

VI.- Para la lmplementaciOn de sus programas, de_ 

sus estudios socioeconOmicos y t~cnicos, as! como de -

sus mecanismos para proporcionar el Derecho a la Allmen 

taciOn, para vigilar y evaluar la permanencia de ~ste -

Derecho integrara la particlpaclOn de los Gobiernos Es

tatal y Municipal. 
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CONCLUSIONES 

1ª.~ EL DERECHO SOCIAL ES UN CONJUNTO DE NORMAS E 

INSTITUCIONES JURIDICAS QUE REGULAN LAS RELACIONES EN-

TRE EL ESTADO Y LA CLASE MARGINADA. IMPONIENDO OBLIGA

CIONES Y DERECHOS CORRELATIVOS ENTRE EL ESTADO Y LOS -

SUJETOS INTEGRANTES DE LA CLASE MARGINADA. 

2ª.~ POR LAS CARACTERISTICAS DE SUS NORMAS JURIDl 

CAS Y DE SUS INSTITUCIONES ES UN DERECHO QUE SE UBICA -

DENTRO DEL DERECHO PUBLICO. 

3ª.- EL DERECHO SOCIAL POR SU ESENCIA Y SU NATURA 

LEZA ES UN DERECHO TUTELAR Y PROTECTOR DE LA CLASE MAR

GINADA. 

4ª.- LA NATURALEZA TUTELAR Y PROTECTORA DE ESTE -

DERECHO IMPONE UN SENTIDO OE RESPONSABILIDAO E INTEGRA

CION DE LOS INTEGRANTES DE LA CLASE MARGINADA PARA SUPI 

RAR EL ESTRATO SOCIAL EN QUE SE ENCUENTRAN. 

5ª.- EL DERECHO ECONOMICO ES EL CONJUNTO DE NOR-

MAS E INSTITUCIONES JURIDICAS QUE REGULAN LA INTERVEN-

CION DEL ESTADO DENTRO DEL PROCESO ECONOMICO EN NUESTRO 

PAIS. PARA EJERCER Y DESARROLLAR LOS FINES DEL DERECHO 

SOCIAL. 
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6ª.- EL DERECHO SOCIAL A LA ALIMENTACION SE EJER

CE Y SE INSTRUMENTA A TRAVES DEL DERECHO ECONOMICO. 

7ª.- EL DERECHO SOCIAL A LA ALIMENTACION DEBE IN

CLUIRSE EN EL TEXTO DEL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL DE -

CONFORMIDAD CON LA ADICION QUE SE PROPONE. 

ªª·- DE CONFORMIDAD CON SUS BASES CONSTITUCIDNA-

LES EN EL DERECHO A LA ALIMENTACION SE IMPLEMENTARA DEft 

TRO DE LA POLITICA DEL SUBSIDIO. 

9ª.- ACORDE CON LA POLITICA DEL SUBSIDIO EL DERE

CHO SOCIAL A LA ALIMENTACION ES DE CARACTER TEMPORAL, -

ES OBJETO DE VIGILANCIA Y FRECUENTE VALORACION. 

10ª.- EL DERECHO SOCIAL A LA ALIMENTACION ESTARA_ 

A CARGO DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPUL~ 

RES DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE 

SE PROPONEN. 

11ª.- EL DERECHO SOCIAL A LA ALIMENTACION EN CON

CLUSION TIENE CUATRO OBJETIVOS: 

FILOSOFICO.- OBTENER EN LA SOCIEDAD MEXICANA UNA_ 

VERDADERA JUSTICIA SOCIAL HACIENDO EFECTIVA UNA REAL Y_ 

VERDADERA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA. 
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JURIDICO.- DETERMINAR QUE LA NATURALEZA Y ESENCIA 

DEL DERECHO SOCIAL ES UNA TUTELA Y UNA PROTECCION EN FA 

VOR DE LA CLASE MARGINADA PERO CON UN SENTIDO DE INTE-

GRACION Y RESPONSABILIDAD QUE PRODUCE OBLIGACIONES Y DI 

RECHOS ENTRE EL ESTADO Y LOS INTEGRANTES DE LA CLASE 

MARGINADA. 

ECONOHICO.- INTEGRAR EL DERECHO SOCIAL A LA ALl-

MENTACION DENTRO DE SU POLITICA ECONOMICA CORRECTA QUE_ 

ES EL SUBSIDIO, SOMETIENDOLO A UNA CORRECTA APLICACION, 

VIGILANCIA Y VALORACION DE SUS OBJETIVOS. 

SOCIAL.- APOYAR Y PROMOVER A LOS INTEGRANTES DE -

LA CLASE MARGINADA QUE TENGAN EL LEGITIMO Y JUSTO ANHE

LO DE SUPERACION Y DE PROGRESO PARA INTEGRARSE A UN DE

SARROLLO SOCIAL SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA, CONTANDO_ 

CON UN CONSUMO SUFICIENTE QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES 

ALIMENTICIA PARA LOGRARLO. 
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