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INTROOUCCION 

Le lnlervenclón del Eslado Me>Ciceno en la economía, he sido gradual, ello atendiendo e las 

diferenles fases hlslóricas del país, en cada una de estas es de percibirse ciertos ra•gos que 

caracteriunin a cada una de esas etapas. 

La unificación de Europa Occidenlal, el desplome del mundo comunisle y la globalizeclón comercial 

han marcado un cambio tanto en el marco polilico como económico del entorno lnlemaclonol, nuestro 
país, no podría ter la excepción, se han cambiando dtversos formatos que antericrmente eran 

incueslionables y hoy liene que acudir al nuevo llamado de aper1ura, renovación y aulocritica. 

Esta serie de transformaciones han llevado al Estado a cuestionar, reflexionar e indentfficar nuevos 

compromisos anle una sociedad, en México ceda vez más disímbolo, pero a su vez, más reclamante o 

fas legítimos demendas de una vida digna y de mayores niveles de bienestar social. 

Los modelos económicos de desarrollo que se han Jlevndo a cabo, se encontraban nUlridos de uno 

serie de intervencionismos estatafes que con ef tiempo captaron uno mayor marcado presencia con lo 

que originó que esle deslllendlere su eficiencia pare responder e les necesidades socloles, lo que dio 

por resuHado que con el liempo el compromiso social de elevar Ja calidad de vida de lodos los 

mexicanos viniese a converllrse en deterioro nacional. 

Es por ello, que ante eslos nuevos cambios, le participación de Estodo y sociedad procuren una 

Influencie recíproca entre estos, para lograr desarrollar con plenttud una evolución vertiginosa pare 

lograr que se cumplimente el proyecto nacional mexicano. 



Dicho lo anterior, procederemos al estudio de una serie de etapas que si bien, no todas en la hl61oria 

econ6mlca del pafs han tenido una virtual importancia en nuestros dfas1 ya que con ello, se ha 
motivado a reflexionar sobre una serie de debilidades que las caracterizaron y con ello, venir a fonnar 

un propósito común de evHerlas en el acontecer actual de México. 
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CAPOULOI 

EL ESTADO 

SI bien es cierto o lo largo de lo hlslorio el hombre ha procurado agruparse en diversos 

organizaciones éstes siempre han variado en sus eslructuros y funcionamiento, con ese aran de 
lnlegraclón surge el Eslado como expresión de la vide en sociedad. 

1,1. DEFINICION DE ESTADO 

El Estado es una sociedad humana, asentada de manero permanente en el territorio que le 

corresponde, sujeta a un poder soberano que creo, define y aplica un orden jurfdlco que estructura Je 

socied•d eslalol poro oblener el bien público lemporal de sus componenles. 

1.2. ELEMENTOS DEL ESTADO 

o) Lo presencia de uno sociedod hum•no o población. 

Lo pobloclón desempeño, desde el punlo de vislajurídlco, un doble papel. 



1. Como objeto.- En cuanto a que la población se heya somellda a una autoridad polftica, en virlud 

del lmperium, se encuenlra. subordinados a le eclMdlld del Estado. 

2. Como sujeto.- En cuento que pueden parllclpor en la fonmación de la voluntad general, son 

miembros de la comunidad polftlca. 

b) Un territorio ello implica el ámbffo especial de wffdez del orden jurídico. 

La stgnlflcaclón del lerrilorlo se maniliesla, en dos ronmas distintas, una negatlw, posHlva la otra. La 

significación negoliw conslslo en que ningún poder ex!raño puede ejercer su eutorldad en este émbMo 

sin el consentimiento del Estado; la posillve en que lodos la personas que viven en el mismo ilmbtto, 

se encuentran sujetas al poder eslolot. 

e) Un poder lo constffuye la voluntad de dirección que necesffa una sociedad organizada. 

d) Un orden jurídico creado por ese poder para regular la estruciura y funclonllllllenlo del Estado: la 

Conslluclón. 

e) Una Teleología que se traduce en la unión de esfuerzos de g<>bemanles y gobernados para 

obtener el bien público lemponil. 

t.3.. CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL ESTADO 

a) Soberanía como adjolivo del poder, pero calllcando 111 Estado mismo en su unidad lalal como 

soberano es decir como 6rgeno supremo e Independiente de autoridad, y de llCUefdo con la cual es 

reconocido como Institución que dentro de la eefera de su competencia no llene superior. 



b) Personalidad moral y jurídica, por ser el Eslado un ser social con posibilidad de Jener derechos y 

obligaciones. 

c) Sumisión al derecho eslo es lanlo la organización y funcionamienlo del Eslado se enconlrarán 

regidos indispensablemente por un orden jurídico. 

1.4. LAS FUNCIONES DEL ESTADO 

Las funciones del Estado son los medios o formns divernas que adopta el derecho para realizar los 

fines del Estado, estos consliluyen las direcciones, metes, propósitos o tendencias de carácler general 

que se reconocen al Eslado para su justificación y que consagran en su legislación. 

Con respecto o Jos términos de atribución y función las cuales en la práctica se usan de manera 

Indistinta pero estas hacen referencia a nociones diferentes el licenciado Gabino Fraga asevera: "'El 

conceplo de alribuclones comprende al conlenldo de la aclMdad del E•lado; es lo que el Eslado 

puede o debe hacer. El concepto de función se refiere a la forma de actividad del Estado. Las 

fuinciones conslHuyen la forma de ejercicio de las alribuclones. Las funciones no se óiversifican entre 

sí por el hecho de que cada une de ellas tenga conlenido dfferente, pues todas pueden servir para 

realizar una misma alribuclón." (1) 

1.5. CLASIFICACION DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO 

A continuación presenlamos cfiversos cri1erios que se han reallzado por diversos doctrinistes en 

relación n los funciones del Eslado. 

Porrúa Pérez O>Cpresa: "En la vida del Eslado, en el des•rrollo de su aclividod, enconlrumos las 

slguienles funciones fundamenlales: 



1 a. En toda organización estela! tiene que O>dsllr una acllvidad encaminada a formular las normao 

generaleo que deben, en primer término, estructurar al Estado y, en segundo término, reglamentar les 

relaciones entre ei Estado y los ciudadanos y los relaciones de tos ciudadanos entre si. Esto es, 

neceseriomente en lodo Estado exisle una función leglsleliva. 

2a. Ademós, el EG!ado, todo Estado, debe tener una función encaminada a tutelar el ordenamiento 

jurldJco definiendo la nonna precio• que aplicar en loo casos pariicul8l'es. Es la función jurisdlccionol. 

3o. Por únimo, una tercera función eeenclel del Estado es actuar promoviendo le satisfacción de las 

necesidades y fomentando el bienestar y el progreso de la colectividad. Se trata de la función 

admlnlslratlva." (2) 

Mienlnls tanto Serra Rojas deslace en su obra que son tres las actividad"" esenciales del Estado 

para realizar los fines que se hen reconocido por la doctñna cllisica ello resutlado de la división del 

trabajo aplicado a la leorla constluclonal; 

a) la función leglslallva, que es la función encaminado a establecer lt!s nosmas jurld"icas generales. 
El Estado moderno es el creador del orden jurídico nacional; 

b) La 1U1Jc1ón -.....1ra11va, que es la función encaminada a regular la ac!Mdad concma y tutelar 

del Estado, bojo ei orden júridico. lo Ley debe ser ejeculado pmtlclárizando 1u eplicaciÓn. En 

sentido moderno ei EG!ado es el promotor del desarrollo económico y social de un país; 

e) La funclón ]urisdicclonel, que es la actividad del Estado encaminado o resolver las conlrover:lal, 
oslolulr o declarar el derecho. La superioridad del Poder Jucllclat es la oocledad moderna, lo coloca 

como el órgano orientador de la vtda jurldica riacionol. • (3) 



1.6 LA ORGANIZACION DEL ESTADO MEXICANO 

Vis1o lo anlertor procederemos a realizar un esludlo breve de la organización del Eslado Mexicano 

para ello haremos rererencia a lo que al re~pecto nos señala nuestra Carta Magna en algunos casos 

procederemos a transcribir algunos de sus articulados o bien citaremos los fundamenlos en que se 

suslenlan los temas que a conllnuaclón haremos referencia. 

1.6.1. LA POBLACION 

La población del país se divide en dos grupos: los mexicanos y los exlrenjeros. 

Articulo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimlenlo o por naluraltzuclón. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

l. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nocionnlidad de sus padres; 

11. Los que nazcon en lerritorto exlranjero de padres mexicanos. de padre mexicano o de madre 

mexicano, y 

111. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercanles. 

B) Son mexicanos por naturalización. 

l. Los mdmnjeroo que oblengnn de la Secrelaria de Relaciones ca~~ de nnlurallzación, y 



n. La mujer o el varón e>dranjeros que conlralgan malrimonlo con varón o con mujer mexicanos y 
que tengan o establezcan su domlcHio denlro del tenitorio nacional. 

Son e>dranjeros los que no poseen las calidades delemilnadas en el articulo anlerior; es decir, los 

que no sean mexlconos ni por nacimiento ni por naturalización. Los cttados tendren derecho a los 

garanllas que otorgo el capaulo 1, mulo primero de la Constttuclón; pero el Ejecutivo de la Unión lendni 

lo facultad exclusiva de hacer abandonar el lerrilorlo naclonBI, inmediatamente y sin necesidad de 

juicio previo, e lodo exlnmjero cuya permanencia juzgue lnconvenlenle. Por lo que se refiere el úmbtto 

polftlco no podnin de ninguna manera Inmiscuirse en los asunlos polftlcos del pals. (Articulo 33) 

1.6.2. EL TERRITORIO NACIONAL 

Articulo 42. El lenitorio nacional comprende: 

J. 8 de las partes lrúegrenles de la Federación; 

H. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacenles; 

111. El de las Islas de Guadalupe y los de Revillaglgedo situadas en el Oceáno PacÍlico; 

IV. La plataforma conlinentol y Jos zócolos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 

V. Las aguas do los mareo leniloriales en lo e>donsiOn y ténnlnos que ftjo el derecho inlemaclonal y 

les mmllmas Interiores, y 
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VI. El ecpaclo silUado sobre el lerrttorio nacional, con la extensión y modalidades que eslablezca el 

propio derecho lntemaclonal. 

Artículo 43. Las partes inlegranfes de la Federación son los Estados de Aguascalienfes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima Chispas, Chihuahua, Durango, 

Guanajualo, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mé><ico, Michoacán, More/os, Nayarit, Nuevo León, Om<Bca, 

Puebla, Querélaro, Quintana Roo, San luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaufipas, Traxcofa, 

Veracruz, Yucalán, Zacalecas y Dislrito FederaJ. 

Artículo«. la ciudod de México es el Dislrilo Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capttal 

de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente llene y en el caso de 

que los poderes Federales se trasladen a olro Jugar, se eregirá en el Eslado del Valle de México con 

los límites y extensión que Je asigne el Congreso General. 

Articulo 46. Los Estados de la Federación conservan la exlenolón y limiles que hasta hoy han 

lenido, siempre que no haya dificullad en cuanlo a éstos. 

Articulo 46. Los Eslados pueden arreglar enlre si, por convenios amislosos, sus respecllvos limites; 

pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión. 

Articulo 47. El Eslado de Nayaril lendrá la e>densión lelTilorial y límiles que comprende aclualmenle 

el letrilorio de Teplc. 

Articulo 48. Las islas, los cayos y nrrecifes de los mares adyacenles que pertenezcan al lerriforio 

nacional, Ja plataforma continental, los zócalos submarinos de las Islas, de los cayos y arrecifes, Jos 

mares lerriloriales, las aguas marftimas lnleriores y el espacio sttuado sobre el lelTilorio nacional, 

dependerán directamenle del gobierno de la federación, con excepción de aquellas islas sobre fas que 

hoolo la fecha hayan ejercido jurisdicción los Eslados. 



1.6.3. LA SOBERANIA NACIONAL V El PODER PUBLICO 

Para que el Estado Meidcano pueda conseguir sus diversos fines debe de eslar Investido de un 
poder púbffco. 

Articulo 39. la soberanía nacional reside asenclal y origlnarlamenle en el pueblo. Todo poder 

público dimana del pueblo y se inslüuye para beneficio de éste. El pueblo llene en lodo tiempo el 

inalienable derecho de aHerar o modificar la forma de su gobierno. 

El pueblo ejerce su ssbemnfu por medio de los Poderes de fo Unión, en íos cosos do la 

competencia de éslos, y por los de los Esledos, en lo que loca a sus regímenes lnlorlores, en íos 

lérminos respeclivamente eolablecldos por la presente Cormffuclón Federal y las parllculares de los 

Estados, las que en ningún caso padrón contravenir lao estipulaciones del P- Federal. (Articulo 

41) 

El poder público se organiza medlanle la dMol6n de los poderes. El supremo poder de la 

Federación se árvlde para su ejen:lclo en Legbtalivo, Ejecutivo y Judicial. Aoí se deposita el ejen:lclo 

del supremo Poder Ejecutivo de 111 Unión en un 50lo fnálViduo, el presidente de la República; el 
Leglolallvo en el Congreso de la Unión, dividido en dos Cómaras, una de Dip"lldos y otra de 
Senadores, y el Judlclal en la Suprema Corle de Justicia, en Tn'bunales Colegiedos y UniversHllrios de 

Cin:uio y en Juzgados de Dltlrilo. 

A parJlr del conceplo de soberanía, nuestra Constluckln eolllblece una fomla de gobierno 

republicana repreaenlallva, democmllca y ledenil. Republíc:ana poique el oflgen del poder mside en el 

pueblo; Represenlllllva, pGfqUe la sobenlnfo •e ejerce por medio de Jos Poderes de la Unión; 
Democrii!lca, "°""" la represenlación so olotgO mediante el llUÍragio universal y diredo; y F-, 
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porque la república se integra por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

Interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

(Articulo 40) 

Esta organización del poder público contiene prevenciones que limllan su ejercicio; Ja existencia de 

las garantías individuales y el establee/miento de un sistema definido de competencia entre los 

poderes, la vigencia del E'stado de Derecho, y el sometimiento de los poderes al imperio de la ley. 

1.6.4. LA CONSTTTUCION MEXICANA 

La Constrlución Mexicana se traduce en el ordenamiento fundamental y supremo en que se 

proclaman los fines primordiales del Estado Mexicano y se establecen las normas básicas e las que 

debe ajustarse su poder púbfico paro realizarlos 

Articulo 133. Esla ConslHución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y lodos 

los !rotados que eslén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presldenle de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de lodo la Unión. Los jueces de cada 

eolado se arreglarán a dicha Consmuclón, leyes y !rolados, a pesar de las disposiciones en conlrarlo 

que pueda haber en las ConstllucJones o feyes de Jos eslados. 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 
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CAPITULO U 

RECTORIA ECONOMICA DEL ESTADO 

2,1. ANTECEDENTES 

En relación a los diversos marcos de acción que el Eslado ha asumido en las aclMdades 

económicas se han desarrollado una serie de doclrinas o posturas económica:; a lo largo de la historia 

para fundamenlar la intervención de éste en la vida económica de Ja sociedad; a continuación un brnve 

esludlo de éstas. 

2.1.1 EL MERCANTILISMO 

Doctrina económica que se funda en la conveniencia de quo el Estado posee la mayor cantidad de 

metales preciosos y disponga de una balanza comercial favorable. 

Es acogido durante 3 siglos (XVI, XVII y XVIII) como norma económica por lnglalerra, Francia, 

Espa~a. Holanda y otras potencias europeas. 

Con respecto al vocablo mercantilismo señala Herrerías: "nos encontramos en un principio fue una 

e>qJresión de oprobio empleada esporádlcamenle por los fislócralas, y usada con frecuencia por Adam 
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SmHh, quien propiamente la acuñó al dedicarte muchas prígines de crftlce en su obre Le Riqueza de 

las Naciones, calificándola como el sistema comercia o mercenllUsta proteccionista y opuesto a su Idea 
de libre cambio." (4) 

2.1.1.t. CARACTERISTICAS 

a) Confundir riqueza material con bienestar económico. 

Es la namado Uusión crisohedónlca, la cual consiste en creer que la riquezD está en los metales 
preciosos (oro y piola) amonedados o susceptibles de amonedoclón. 

b) Acumulación de metales preciosos. 

Se confundía por parte de los mercanlllis!as la riqueza material con et bienestar económico y éste se 

treducie en la mayor posesión de oro y pinta, do tal menem que Jos Estados trotarían por diversos 

medios de acumular metales preciosos y de Impedir su salida al e>drabjero mediante enérgicas 

reglamentaciones. 

c) Decidido Intervencionismo esJalal. 

El Estedo, de ecuerdo con esta tendencia, regulebo y dirigía Jos esfuerzos nacionales para 

conqulslar y acrecentar el acoplo de metales preciosos mediante orden1111Z8S y edictos. Esta polllca 

se porofundízó en mayor mecida en Francia duronle la época del primer mlnt9tro Ju"' Bautista Colbert 

que sometió a Ja Industria a reglamentos severos, el marcentlllsmo francét rue slnónOno de 

reglamenllsmo y ésto a lo vez de colbertlsmo. 

el) Reglamenlitlmo. 
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El mercantilismo fue esencialmente reglamenllsla, ya que para llevar a cabo la unificación del Eslado 

y acabar con las medidas taxativas provincionales, se dictaron anivel nacional, ordenanzas y 

reglamentos sin cuenta, lo mismo para la íabricación de artículos que poro fijar requisilos o lo Industria, 

al comercio, el trabajo entre otros renglones. 

e) Proteccionismo. 

La prosperidad de cada país dependería de que lo exportado fuese más que lo Importado. Bajo esta 
premisa los mercantilistas crearon numerosas trabas al comercio exterior, esto es, establece barreras a 

la impor1ación y otorga concesiones a la producción y exportación nacionales. 

1) Poblacionismo. 

Se estimaba que mientras más aumentaba la población, mayor serfa el benmeficlo económico, por 

consecuencia la producción y el consumo, y sobre lodo más articulo3 que vender al e>dranjero y lograr 

por este medio la obtención de metales preciosos y el enrtquecimiento del Estado. 

g) Balanza comercial favorable. 

El Estado debe vender más de lo que compra y así, o través de mayores venias que compras, 

obtendría une balanza comercial favorable lo que le permitirla aumentar su riqueza suslentado en su 

Ilusión crisohedónlca. 

h) Rudo celo colonial. 
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El comercio de las colonias únicomcnle se realizaría con la metrópoli y nunca con otros pafses, para 
asegurar elfo se dlclarían una serie de disposiciones y leyes, cuyo incumplimiento era severamenle 
sanckmado. 

1) Es1ímulo a la lnduslr1a y el comercio. 

Con la finalidad de que los países que no IUVieron yacimientos de melotes preciosos pudieron 

obleneMs se destacan dos octMdades primordlolmenle lo lndustr1o y di comercio cuya lmduccl6n fue 

el caso de Francia e lngtBlerrn respecllvamente. 

j) Nacionalismo. 

Estrictamente desde un punlo de vista económico Implicaría lo realización de una economfa de 

oulosuficlencla que se Interpretó en la rnarcodo actHud proteccionista hacia fa indus1ria y comercio 

locales. 

k)6ajos salarios. 

En aqueOos lugares no favorecidos con minas como ya se comentó antertormenle se alenlaron otras 
actividades más e ello se sumó In postum de producir lo más si menor precio la ganancia obtenida 

serviría pom engrandecer 111 Estado dejando el margen de lodo beneficio el hombre. 

1) Restricción a la impo!foct6n de productos sunluorios. 

El Etdodo no podrla permitir le libre lmpor1achln de los artfculos de lujo ciado que effo lmpllcarfa una 

conslante y r1esgosa fuga de C"flMl!leo y consecuentemente provocaría pobreza. 

m) El !rebajo del hombn> es fUndwnenlal para el bienestar de los pueblos. 
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Se empieza a fraguar la concepción de que la capacidad de trabajo de las personas se vincula con 

eJ bleneslar económico de los países 

2.1.1.2. SUS PRINCIPALES EXPONENTES 

España: Juan de Mariana, Luis Ortiz, Damian de Olivares, Jerónimo de Uztartz. 

Francia: Juan Bodlno, Antonio de Monlchrelien, Juan Bautista Colbert. 

Halia: Antonio Serra, Juan Bolero, Gaparo Scaruffi. 

Inglaterra: Thomos Mun, William Petty, Josioh Child. 

2.1.1.J, CARACTERISTICAS DEL MERCANTILISMO QUE SE OBSERVAN ACTUALMENTE 

En nueslro tiempo se distinguen con mayor o menor inlensidad: el lnlervenclonismo eslalal, el 

reglamentlsmo, el poblacionismo, la balanza comercial, el nacionalismo económico, el prolecclonismo, 

los bajos salarios y el Impulso al sector Industrial y comercial por porte de los gobiernos. 

2.1.2. FISIOCRACIA Y SUS PRINCIPALES REPRESENTANTES 

Surge en el siglo XVIII. Uno de sus principales OJ<ponenles oe encuentra en el economista y médico 

frances Francisco Quesnoy a quien se Je considera como fundador de esta corriente, autor de diversos 

trabajos entre ellos cuadro Económico callncado como su obra cumbre. 

El cuadro económico de Que$nay se refiere a la circulación de la riqueza y a la distribución de la 

renla nacional. 
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En el cHado, separa a la sociedad en !res grupos: agricuHores, propietarios y estériles - pnra 

Quesnay los agricuHores son los únicos producllvos porque su trabajo se cenlra en le lierm, que es la 

fUenle directa y única del producto nelo, este se traduce en la diferencie entre la riquezn invertido y la 

riqueza producida. 

Et segundo grupo lo conformarían el soberano y el clero que vivirian de los ingresos que les 

proporcionari:. el arrendemlenlo de sus posesiones. 

la clBSe de los estériles integrada por los industr1ales, los artesanos, los comercionle' y los 
transportistas, los cuales vivirían de los ingresos provenientes de las dos clases anteriores. 

Después de circular la riqueza por la clase estéril y por 18 propietaria este regreser18 a 18 de origen, 

a la productivn, esto es, a le compuesta por los egrtcuttores, asi es como Quesnay en su cuadro 
económleo e>cpilcaria la circulación de la riqueza en Francia. 

Con respecto a este corr!enle apunlo Serna Ellzondo: "Fundamentalmente la Fisiocracla es una 

reacción que se encara e le potftlca económica cltadinn e industriosa -valga In expresión- del 

mercantilismo, que abandono casi por completo el agro pam dedicar su atención e fa intervención del 
Estado pro- caplal móvil o bienes moblllarios". (5) 

El panornmn nnleriormenle cHado es descrito de manera más amplia en la obra de Henerfas quien 

e>cpone el caso de Francia en et slglo MI y lo reseña de la slgulenle monem: "le agrfcuftura, que 

hasta la fecha jugaba un papel plvolal en la economla fmncesa, se hllllabu en la más fmnc• 

decadencia por numerosos factoras: sistema lribullllflo absurdo que desalenlaba las Inversiones en el 

agro y deocapitallzaba a los campealnos, sistema aduanero Inadecuado que lmpedla el tnllico de 

cerellleS y arbitrario sislema militar que absolbfn a los mejores ngricullores y que oblipbe • alojar y 

ellmenlar grelultamenle a los mílites. De todas estas ""°"""• quizá la de más peso era la fiscal, pues 
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el sislema imposHivo era inequHalivo y desproporcionado. El clero y la nobleza no aporlobon franco 

olguno a las arcas del Estado, que subslstla merced a las aporlaciones del seclor llano.• (6) 

Se citan a continuación sus principales represenlanles: 

Richard de Canlillon 

Francisco Quesnay 
Roberlo J. Turgol 

EHlene Bonnel de Candillac 

2.1.2.1. MEDIDAS DADAS POR QUESNAY PARA TENER UNA ECONOMIA SANA 

Quesnay señalaba que para que lo riqueza de Francia eslUViera aseguruda no se tendría que 
incurrir en los siguientes errores: 

1o. Excesfvos Impuestos que graviten sobre el producto de los capffales. 

2o. Un oparalo recaudador demasiado cosloso 

3o. lujo dispendioso 

4o. Reslrlcclón o la llbcrlad en la agricuHura 

2.1.2.2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
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Agrarismo. Verdadera fuente de riqueza que ofrece ventajas evidentes sobre el industrialismo 

expuesto por los mercantllistas. 

Libertad. Elemento opuesto 11 18 reg!amenl11clón entendido en el mós radical oenlldo de su concepto. 

Es preclSllmenle de la corriente lisiócrata de donde nos llego una ramosa sentencia de origen francés, 

que pone de relieve to e>dremo de la postura antiestollsta y de ta libertad de es!• comente: taissez -
fsire. Jaissez- passer. 

2.1.3. LIBERALISMO 

Aparece 11 Hn11leo del si¡¡lo XVIII y se prolonga a principios del clglo XIX. Uno de sus principales 

exponentes fue el economista escocés Adom SmHh quien logro trascender con su obra denominada 

Esludio Sobre to Noluraleza y Riqueza de tos Naciones lo cual se divide en cinco libros. Los 

antecedentes de esto conienle se encuentran en el lndividuelismo de lo fisiocrncia y en la inftuencio de 

personajes tales como: Thomas Hobbes, John Locke y David Hume. 

La bUlllUesfo, ta clase que debiera su poder a su fuerza económica centrado en el comercio y en la 

Industria, empiez11 a sUIJlir en los ciudades medievules pom embarnecerse con lo e11pensión comercio! 

de los c1Ud11des Ulllimt•• y holandesas. 

El liberalismo vendnl o ser la filosollo justillcotlVa del burgués. El armo ldeotógtco de lo nueva clase 

contra I• aristocrncia y contra sus ideas religiosos y sociofes, utillzados como un medlo para proteger 

sus privilegios. 

Con el liberaNsmo se do lugar o un nuevo ambiente intelectual, filos6flco, econ6mlco, social y 
potfttco. 



2.1.3.1. CJ\RACTERISllCAS 

• Organización económica donde deberla imperar la propiedad privada sin lfmHe. 

Las aclividades del terreno económico deben gravilar sobre la esfera privada ya que el Eslado, 

absorvido en demasía por los problemas políticos, se revela débil para satisfacer las necesidades 

malerialeo de ous ciudadanos ol propio tiempo el eslimulo y la inlclaliva Individual. 

• La producción libre para el mercado y la distribución sin regulaciones estatales. 

Uno de Jos rasgos que también caroclerizaron el liberalismo fue el dejar a las fuerzas nalurales da 

creación y distribución al amparo de las fuerzas nalurales. Los liberales soslenlan que la vida 

económica estoba regimentada por leyes nalurales y esponláneas, cuyo cumplimlenlo de debería ser 

obslocullzado por el hombre. 

' La competencia libre 

Según esla doclrina deberion concurrir uno muHHud de oferentes (vendedores) y demandanles 

(compradores) lo que ocasionaría que el precio se fijara tomando en cuenta la ley de la oferta y la 

dementa. 

'Al Estado se le con~ideró como una especie de mero entidad policía. 

Alendlendo al prtnciplo de iafssez falte, laissez passerslool va de lul mene• las auloridades dol 

Esledo solo podrían Intervenir en les relaciones económicas de lode fndole cuando se suscitemn 

conHlctos o lranslomos que nmenBZ&n la paz pública. 
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2.1.3.2. PANORAMA DE LOS REGIMENES LIBERAL -INDMDUALISTAS 

El Doctor Burgoa señala al respeclo: • ... Se auspició la acentuación de la doslguaklad ocon6mlce Y. 

por endo. de la injusllcla, entre las clases sociales económlcamenle ruertes y las económicamente 

débiles, o sea, entre las detenladoms do producción y los que no lenlen olro palrimonio que el lrabajo 

individual de sus inlegmnles." (7) 

2.1.3.3. SUS PRINCIPALES EXPONENTES 

AdamSmilh 

En su obre 1..e rfquezo de tos Naciones• en su primer capítulo se refiere a las causes que origfrnln 
que la capacidad productiva del trabajador crezca y sobre la rorma en que se distribuye la riqueza 

enlre la población. En este mismo libro señala los \'enlajas de la dMsión del trabajo que, en su 

opinión, hace que cada hombre genera más riqueza que si uno solo interviniera en lodos las tases de 

la producción, pues con ella los operarlos son más diestros, se economiza !lempo y se permtte que los 

trabajadores aprovechen su capacidad de invención pam crear lnslrumenlos que racílffen el trabajo. 

En el segundo habla de la moneda. 

El tercero es un estudio de historia económica e partir del derrumbernienlo del Imperio Romado de 

Occldenle. 

En el cuarto Indaga los dos sistemas generales de ta economla,que se basan en el comercio y en lo 

agricultura respecttvamenle. 

En el quinto, estudia el impuesto y las reglas fundamentales del sistema lmposffivo. 
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a) Ley del inlerés personal. 

SmHh creía que el progreso era la regla de las relaciones humanas. Basaba su confianza en el 

egoísmo innato del hombre y en la armonía natural de lodos los intereses humanos. 

El esfuerzo conslanle, unifonne, ininterrumpido de cada individuo de mejorar su propia condición es 

el principio del que se deriva el bienestar económico, no sólo particular sino público. 

Para Smtth, cada lndMduo llene el mayor deseo de oblener el máximo provecho posible para sí 

mismo, pero que es miembro de una comunidad y por tanto Ja bUsqueda de ganancias la llevare a cabo 

imicamerile por caminos señalados por el orden natural. 

b) Comercio inlemaclonal. 

Smith manifestaba su npoyo a la libertad de empresa comercial como a la libertad de comercio 

inlemacional. 

Oes1aca que el libre cambio reditúa para todas las partes, puesto que los beneficios que recibe un 

pafs no deben ser conlemplados como perjuicio pera los demás. En tanto que los paises comercien, 

se beneficiarán, pues el que compra recibe Jo que necesita y el que vende se deshace de lo que 

poseía. en exceso o que, por el momento, no necestta utilizar. 

Para SmHh, los Estados deben comprar aquellos salisfaclores que no pueden producir o que de 

hocer1o, serian muy ceros. Por el contrario, Jos pafses que estén en e5n situación hnbnin de comprar 

Jos bienes que requieren en los países que Jos producen baratos y que, a su vez, comprarán las 

mercancías que aquellos producen a bojo costo. 

e) La División del Trabajo. 
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Smilh admitía que los países no deberían lener propósttos outárqUlcos, sino que su demanda de 

saUsfaclores podria obtenerse con mercancías de producción nocional y mercancías adqulridas en 
olras nnciones. Asf debería haber una verdodera divfai6n del lrobajo a nlvet internacional, esto es, 
unos pafses producirían unas cosas y otros otras. 

Un trabajador a meáJda de que se fueni convidlendo en un eX¡>erlo en detennlnada área de la 

producción, le permtflrfa ser más capaz en GU opcroción especifica, ello implicaría ahorrar liempo que 
podrla ser utilizado en la producción de más mercancías. 

David Ricardo 

Sus obras principales son i.oo Principios de 18 Polfflca Económica y la Tributación•, "Trlbutacl6n 

Fiscal", 'Del aHo precio de la moneda como Prueba de la Depreciación del BIHete de Banco•, 

"Proposiciones para una clrculación monetaria y segura• y 'De la Protección concedida a lo 

AgricuHura". 

Sus preocupaciones económicos cenlrales fueron el valor, la renta, la dlslribución y lo• costos 

comp-lvos. 

a) T eoria de la Renla. 

Tomando en consl®l8cfón David Ricardo la sHuaclón o contexto económico y socia! que privaba 

duranle el siglo X\1111 a rafz de la Importancia que se lo daba a la tierra, destaca su teoría de la renle en 

donde señllle que o!ste no surge de le tierra en si mismo e lncondlclonalmenle, sino que en ocuión de 

las drelenles clases ele llerm, mi destaca tres panorama• -lnlos: en un pfinclplo donde la tierra de 

buena clllldad era llM:lonlo para la pobteción que oldslla; en un segundo paso, 111 Ir creciendo la 

población se lwo que acudir a aquela lienn de segunda calidad, lo que origincl que loo proplelertos de 

la primera ernpmman a cobrar cierta clllllldad por el alquiler de sus terrenos; y en tercer tém*lo, 
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concibe que al no haber posibílídad ya de disponer de las de segunda calidad, los propielarios de 

éslas podrían alquilar sus predios y recibir una rente, como la recibirían 1ambién aunque mayor aún, 

los propietarios de tos mejores terrenos. 

De esta manera, concluye OaVid Ricardo que la renla seria la diferencia entre el costo para producir 

y el precio en que se ven.diera fo producido. 

La teoría de la renta, es un golpe fuerte a la relevancia que Ja agricultura tendría desde los 

nslócralas. 

b) Teorfa del oalario. 

Hace una división del salarto: 

El salario natural y el salario corriente. 

El natural, se fijaría por el nivel de subsistencias que necesttaria el trabajador y su familia para vivir, 

en lanlo que el corrienle se delermlnaría por el juego de la oferta y la demanda. 

El salaño corriente se aproximaría al natural, pero no más abajo que éste, ya que de serfo así, 

acarrearía la miseria y hosla la muerte del lrabajador. 

El salario nalural dependería del precio de los allmen1os y salísfaclores necesarios para el 

monlenimlenlo d•l lrabajador y de su famiila. 

David Ricardo fiel a su poslura lndMduallsta considera que no es convenien1e que el Eslado 

inlervenga en las relaciones obrero patronales porque los salarios deben estar sujelos e los dictados 

de la libre compelencia. 
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Asevera también, que Is fuerza de lrabejo, lo mismo que cualquier olm mercancía, que cualquier 

otro bien suscep\ible de comprarse y venderse y que pueda lener moyor o menor calldod, tiene un 

precio natural y un precio de mercado. El precio nolural de la mano de obra sería el necesario que 

permttlrla a los lrabajadores, uno con olro, subsistir y perpetuar su raza sin Incremento ni disminución. 

En cuanto al precio de mercado de la mono de obra serlo el que reolmente se pagora por ello, de 

acuerdo con el juego natural de la proporción que existiere entre la oferta y la demanda; a partir de 

esto, la mano de obra seria costosa cuando escaseara y barata cuando abundara. 

c) Teorfa del Comercio Elderior. 

Al igual que Adam Smllh npoya el comercio exterior, ya que según él, el comerciar los Eslados entre 

si, se conjugan onnónlcamente el Interés inlemacional con el nacional, destoca que, una balanza 

comercial desfavorable no debe de enlenderse dañina por el hecho de que haya fuga de moneda, 

puesto que ésta no es más que un instrumento de comblo y el trafico exterior ocociono la solida y 

entrada de merconcies. 

Asl también, esloblece que en ocasiones a un pois le puede convenir Importar determinados 

satisfactores con el fin de destinar recursos a otras actividades más atractivas, sea porque genera más 

cuantiosos beneficios al capital, conserve en manos nocionales alguna Industria estratégico o porquo 

utltlcen mayor mono de obra. 

Aconseja que et sistema monetario no se base en circulante de motel, sino en moneda de papel, 

siempre y cuando haya una estrecha relación proporcional entre lo emlsl6n y las reservas de melole!l 

preciosos. 

Juan Bautista Say 

Para este represenlanle del nberellsmo, producir es crear uliffdod, doler o las cosos de las 

cualidades paRI satlsfatfer necesidades. 
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Ataca a los fisiócretes por su agrarismo y otorga amplias referencias sobre la industrie, el grado de 

que se le ha considerado el leórtco del lnduslrialismo. 

Agrega a los tres factores productivos clásicos -trabajo, tierra y capitel- el cuarto, el organizador o 

empresario. 

Roberto Malthus 

Debe su fama al Ensayo sobre el principio de población (1798). La lesls básica de esla famosa obro 

es la siguiente: la población del mundo tiene a aumentar en proporción geométrica, mientras que los 

medios de subsistencia sólo oumenten en proporción ortlmética; por lento, para evttar el hambre yel 

caos, la humanidad debe ocudir a restricciones de orden moral, como retardar la época del matrimonio, 

limitar el número de hijos, ele. Según Manhus, la pobreza, la miseria, el hambre, las calamidades 

públicas, tas plagas y las guerras, son factores que lienden a impedir todo aumento de población que 

sobrepase lo capacidad de ésta para subvenir a sus necesidades vitales. 

2.1.4. SOCIALISMO 

Tralar de otorgar una descripción única de lo que es esla corriente sería difícilmente acertado dada 

la diversidad de expresiones o tendencias calificadas o catalogadas como soclallslas a lo largo de la 

historia, como pueden ser, por cHar algunas las que hallamos en la obra 1..a República• de Plulón o en 

las expuostae por Cortos Marx. 

Hablando estrictamente ya desde un éngulo meramente económico se ha" señalado 

lradlclonalmenle dos tipos de socialismo, a saber: el utópico y el científico. A continuación 

señalaremos una serie de raagos dislinlivos de cada uno de ellos. 
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2.1.4.1. SOCIALISMO UTOPICO 

Puede hablan1e desde uquellos que orreclan una serie de descripciones de una •ocledad ideal, esto 

es, bajo un esquema leórico hasta los que trataban de voclar en la realidad sus esquemas 

Intelectuales. En este tipo da socialismo enconlramos un mosaico de argumentaciones éllcas, 

reigiosos, polftlcas,jurldlcas sin que nunca hubiera puntos de acuerdo en sus e><ponontes. 

2,1.4.1.1. SUS REPRESENTANTES 

Tomás CampaneQo 

En su obra la Ciudad del Sol hace referencia a diversos lemas como la organlZ!lclón polftlca, la 

propiedad, el lmbajo, la jusllda, la fUnción procreallva, la uclividad económica, la moneda. 

Organización Polftlca, ésta serlo de caróder teocnilico; 

Propieded, deberla de ser comunleriu, ya que la propiedad privada engendrarlo el egolsmo humano 

e inciloria a los hombres o conlender en grundes luchas; 

Trabajo, todos los hombres habrían de tmba]or, pero los fUnclonarios londrlan la responsabilidad de 

la distribución de 111 ñquozn; 

Justicia, 6sta se encontrarla en los más sabios y los más Vlriuosos; 

Funci6n Procreatlva, en ella se contempla las limilaciones para hombres y mujeres menores de 

veintiún años y dieclselo respectivamente para sostener relaciones sexuales; 

.ActMdad Económico, la prindpal seria la agricultura y el pastoreo; 

Moneda, no exlsllrla tal, ya que seria lrrelevllnte en una sociedad incfrferenle al tráfico comercial. 

TombMoro 
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En su famosa obra utopía, describe los males de su época, numerosas familias eren desposeídas 

de la lierm que detentaban desde el principio de los siglos, pare que fueren absorbidas por las 

posesiones de los nobles más encumbrados, dedicándolas al negocio de la lana. Los propietarios 

quedaron con esto reducidos a un eslado de indigencia. 

En su primer libro establece las más duras críticas contra Inglaterra, el rey, la carestla y los 

impuestos. 

En su segundo libro hace alusión a un gobierno representativo, al trueque, al desprecio de los 

metales preciosos, a la mdstencia de una sociedad teocráUco, al culUvo de la cuHura, ésta como 

ocupación preferente de la ciudadanía y a la ausencia de propiedad privada. 

Ctaudio Enñque De Rouvroy (Conde de Saint - Simon) 

Su propuesta era que en la sociedad debería estar gobernada por una verdadera oligerquia 

Industrial, pues para él ta industria es el medio para que la sociedad progrese. 

Sus aportaciones económicas se encuentran entrelazadas en argumenlaciones de carácler élico, 

polfüco, religioso, sociológico. 

Por lo que respecta a lo propiedad privada manifiesta, que ésta debe responder a una función 

social para que redunde en beneficio colecllvo. 

La regla fundamental atendiendo a los renglones de producción y distribución se orienta en los 

siguientes términos: "de cado quien según :su capacidad y a cada quien según su labo,.. 

Saint - Simon, concibe entre sus Ideas una pugna entre los hombres productivos y los hombres 

ociosos. 
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Carlos Fourier 

Busca le solución e le problemática social a través de la asor.lacl6n de seres humanos y no por el 

esfuerzo ma:lusivllmen!e individual. 

Rechaza al Industrialismo y favorece la aclMdad agrlcola, ya que el primero ha sido cau••nle de la 

miseria e Infelicidad sociales. 

Propone para corregir éstas deficiencias lo que el denomine como falenslerios concebidos éstos 

como una confederación de falanges los cuáles serian cooperBlivos dirigidos por un onerca y 

compuesta por mil seiscientas personas. dispuestas n milodes, por sexo. La nctMdad económico del 

fonnelo por él postulado, seria, la agncunum. 

Para Fourier la cuestión social no es un problema de distribución de la riqueza, sino de creoción de 

la misma, necesaria para que no hubiera pobres. 

Juan Carlos Sisrnonde De Slsmondl 

Enlre algunas de sus argumentaciones señala que el capHalisla paga al trabajador, sÓlo lo 

e>clriclamenle Indispensable para que cubra sus necesidades primarias y eslé en posibUldades de 

seguirlrabajando. 

Destaca que duranle el liberalismo el Esledo UIRlzabe conceplos lllles corno los de la llJatad y la 

propiedad p!R apoyar o los cllpilolitdas. Slsmonde considera que el esllldo deberle oponerse ni 

mequlnismo, e le gran empresa y e la eicpollncl6n del obrero. 

Sugiere el estllbleclmlenlo de seguroo contra pero, accidflnles de trabajo y enfenneclades 

proles~. pues estas circunstancias Bfeclnn la capacidad del trabajo repen:ullendo en la ganancia 

y ello provocarla al lnlbn¡ader eslar eiqiueslo a la miseria. 
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Roberto OWen 

Considera que el hombre es producto del merco social que le toca vivir de tal fonna quela sociedad 

es la que mueve al hohlbre a ser de una fonna o de otra. 

Siendo así les cosas plantea la necesidad de cambiar a la sociedad pt1ra que ello conlleve a fonnar 

un cambio en el hombre, ello se her(e mediante ciertos comunidades que adoptarían la fonne de 

cooperativas; en ellas no existiría el dinero, pues serie sustituido por bonos de trabajo, éstos se 

entregorírm a los obreros por su jornada y con ello comprarían las mercancías que requirieran. La 

fUnción de estas cooperallvas girarla en mayor grado al enlomo agrícola más que el induslrial. 

Para Owen el precio de los bienes operaría en razón al costo de producción y no habría lugar para 

el beneficio del capltal 

Pedro José Proudhon 

Sus consideraclone:; atienden a la corrección de los abusos a que según él habían dedo Jugar la 

propiedad. 

Propone que debe prohibirse ia ganancia no ganada•, como es la renta, el inlerés, y utílldad. 

Sugiere la creación de un Banco de Cambio el cuál olorgaria préstamos sin inlerés caraclerisllca 

que lo harfa tener un carácter muy singular, ya que en ceso de cobrarlo se tmtaria de une ganencla no 

ganada. Estas Instituciones serían o se convertirían en la pieza toral pam subslHuir e los monedas de 

metal pracloso por biHetes de papel. La emisión de eslos billetes se hería a cambio de productos y el 

que se prometiera entregarlos dentro de cierto plazo, recibirle billetes de acuerdo con el valor de lo 

enlregedo. 

Se inclmo por la eusencla del Estado y por la extensión de compañías obreras, que serían 

verdaderas asociaciones libres sin lnlerferencie del poder público. 
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LouisBlanc 

Formula una soluci6n al cuadro de Injusticia social que fomentó el fiberallsmo en el siglo XIX. Su 

propue$1s la cons1ituia lo creación de tallen:s sociales, ellos Implicaban en cooperatfws de producción 

refBcclonados por el gobierno, este los administrarla por espacio no moyor de un año, Iuego los 

mismos obreros seria los encargados de adminlslrartos. 

El principio que orienlarla la remuneración serio: 'dé cada uno según su capacidad y a cada uno 

según sus necesidades•. 

Con respecto a las ulllldades que recogerion los lalleres, un lerclo correspondería a los 

cooperalivislns, otro los ancianos e invBlldos, que no estaban en posibílidades de ganarse el sustento 

y el otro para la adqulslcíon y reposición de equipo, ello con la finalidad de conservar y mejorar las 

poslbilldades productivas de los lalleres. 

Con la creación de los talleres se Blenc!erio a un nuevo orden, el cual, no se sustentarla en la 
exploloción obrero, el éicilo de los soñalados primoramenle orillarían a quebrar a las demás empresas, 

de lal manera que, los empresarios anhelarían la lransfonnaclón de sus fábrlcoo a los loneros sociales. 

Con Luis Blanc enconlramos los primeros pasos hacia la f0rmacl6n de un derecho al lrabajo que 

posterlormenle se convertirla en legado a lravés de dlvemBB consl~uclones. 

2.1,•t.2. SOCIALISMO CIENTIFICO Y SUS PRINCIPALES REPRESENTNfTES 

Está conlenldo por la figura y obra de Carios Marx olsle fuerlemenle influenciado por la filosof'm de 

Hegel, una prueba de ello es su concepción dol lamado maleriallamo histórico, comlllenle en la 

aplcaci6n del proceoo dlalécflco a lo social; en el quo so enllende que la historia esl6 del~ por 
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fas fuetzas económicas. Por citar algunos olros tópicos en la dóctrina del citado cabe deslacar las 

concernientes ni de la plusvalía, el proceso de acumulación del capital y la lucha de 'Clases. 

Le doctrina de Marx, afirma en síntesis que lo evolución de la sociedad se explica en vir1ud de 

faclores económicos; que la historia de todas las sociedades es le historia de la lucha de clases; que 

toda al riqueza es producida por el trabajo humano; que el trabojo está a merced del capitalista y el 

terralenienle que poseen los medios de producción; que el capHal licnde a concentrarse en unidades 

económicas coda vez mayores, acelerando el proceso de explotación; que la sociedad capitalista, 

erigida por la burguesía, conliene el gennen de su propia destrucción; que los clases capitalistas serán 

desalojadas del poder económico y potftlco por una revolución social encabezada por el proletariado; 

que lo violencia es el anna Indispensable para el logro de este propósito; que después de un periodo 

lnlermedio, elapa indispensable de dictadura del proletariado, se erectuaría la consolidación de la 

comunidad socialista. 

a) Teoría del valor-lrabaj0-plusvatla. 

La preocupación del problema del valor es recogido por Marx y lo convierte en piedra fundamento! 

de su teoría, es le que da sentido a su análisis del cap~alismo y a su visión de la economía. 

Pera Marx, el trabajo es la sustancia y medida del valor. Un bien valdrá tanlo como el trabajo que 

tenga incorporado; pem él el valor de un objeto no depende del trabajo que especfficamenle se ulilizó 

para fabricar un articulo detennfnado, sino lo primordial es el trabajo socialmente necesario pem 

hacerlo; por ello, se entiende, el que se precise en las condiciones regulares de fabricación en un 

momento determinado. 

Según su pensamiento acerca del modo en que el capltallsla haría acresentar su riqueza sería al 

echar mano de la mercancía más preciada de lodas, ya que ésta serio capaz de creer más valor que el 

que intrínsecamente posee: el lrabojo. 
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La plusvalía surge como la dWerencla entre el valor pagado al obrero por su trabajo y el valor 

creado por el mismo durante su jornada, esto es, la plusvalía sería el valor creado por e1 trebajador 
que excederlo al pagado por los medios de subslslenclo, que precisarlo para estar en condiciones de 

seguir ln!bojendo. 

El capitalista según Mane, en su deseo de aumentar lo plusvalía daría lugar a la plusvalía absohJ!a y 

a Ja relativa; 18 primera, como aquena que se lograría con el aumento de Je jornada de trebejo para que 

el obrero creara mucho más valor que el que se necesHaria para sollsfacer sus necesidades; y la 

segundo, como aquella que se lograría mediante la intensificación del rftmo de trabajo durante lo 

misma jornada que se oblendrlo con la disminución del salario. 

De lo anteriormente se conclUlria que el capHaUsl11 según el pensamiento de Man< al explotar 

mayormenle al proletariado oblendrfo una mayor plusvalla. 

b) Proceso de acumulación de capHol. 

Según el pensamiento mandsla, en el slslemo capltolislo, el trabajador quedaba o ser reducido a 

una calidad de máquina generadora de plusvnlio y el J>81rón o la de máquina capftaíJZBdora de la 

misma. 

De esta forma, el capllat conjugado al trabajo generaría plusVatía que, ol ser acumulada en capHal 

derla poso a formar más plusvatla. 

El capHal, conforme se lbun egucf1ZD11do tos corocteres de lo economía capi!lllH!la sufriría una clara 

transformación de su composición. 
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Esle capttal se dividiría en conslanle y variable. El primero de ellos, se enconlraria formado por la 

maquinaria y las lnsleleciones; y el variable, seria constHuido por la fuerza de trabajo. 

Así pués, al ponerse en marcha el proceso de capilalizaclón, daría Jugar e la creación de más 

plusvalía. 

Al ir concenlrándose el capital conllevaría según Marx e que se fuera acelerando el proceso de 

explotación que existiera en la clase proletaria. 

e) La lucha de clases y tesis catastrófica. 

Marx adoptaría la teoría de la lucha de clases e su molerialismo histórico, que es el proceso de 

una continua oposición y superación de clases sociales, de dos clases sociales que están en lucha: ta 

une por explotar y la olm por no ser explotada, esta continua lucha es el motor según Marx del 

desenvoMmlento histórico. 

Esta sucesión de luchas clasistas encontraríe cu solución en el triunfo inevitable del prolelariado 

sobre el capttallsmo. 

Esle parcelamiento de la Jociedad en dos grandes polos (explotados y explotadores), surge según 

Marx en el momento en que se crea la propiedad privado. 

Para Marx, el Estado y el Derecho sólo serían meros instrumentos de expoliación de tal forma que 

para que el hombre y la naturaleza se reconciliaran serio necesario la desaparición de la propiedad 

privada, el Estado y el Derecho pu~s ello ocasionarla a su vez lo desaparición de la dMslón de eles.es. 
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En su pens11mlento el cHado considera que la e>dlnclón del capHallsmo sería una verdadera 

autodestrucción, ya que según él, fas mismas leyes que habían creado y esllmulado la evoluclón del 

capifalfsmo, serian las mismas que lo neveren a sucumbir. 

Para él, el momento culmmante de ese lucha de clases, ser fa cuando lo clase lrabajadora agobiada 

por la e>qilolación, rompiere sus cadenos y socializara los lnstrumenlos de producción y con eno 

desoparecería la fregmen1acl6n de la sociedad en claoes para dar surgimiento a una sociedad sin 
éstas. 

Enlre sus principales represenlanles figuran: 

lenin (llladlmlr IUch Ullonov) 

Lean Trotsky (lev Dlllltnovlch Bronsleln) 
José Slafm (José \llsarionovlch Chugachvlll) 

Meo ToeTung 

2.1.5. FASCISMO Y NACIOHALSOCIALISMO 

Entre las dos guemt mundiales, en dos paises europeos, ffalia y Alemania sutgen dos dicladuras 

que Cftl8Clerizadas por la honda exallaclón del Nacionalismo, el poder del Estado, el miilllliomo y con 
una condena en apañencla el cspHahmo pretendieron su engnmdecimienlo económico y polílico. 

2.1.6.1.SU CO!ISTRUCCIO!I DOCTRINAL 

Parten de una misma corriente de pensamiento que se desenvolvió a lo IOl!IO del siglo XIX 

repnisenlada ésta 11 lnMis de los filósofos y sociólogos lmlcionallslas. 
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2.1.5.2. LA ESENCIA DEL PENSAMIENTO FASCISTA Y NAZISTA 

El núcleo del pensamiento fascista se descubre en la Doctrina del fascismo de Benilo Mussolini 

quien funge como principal expositor de esta postura e>dremisla mienlras, en lo que corresponde a los 

lineamientos generales del nacionalsocialismo (nazismo) estos se encuenlran en la obra hitleriana Mi 

Lucha la cuol es calificada como cumbre entre los diversos discursos y proclamas de su autor: Adotfo 

Hltler. 

2.1.5.J. APUNTAMIENTOS ECONOMICOS EN RELACIONAL FASCISMO Y l'!AZISMO 

Henri De nis sustenta dentro de su obro, al estudiar el fascismo Hallano y el nacionalsocialismo 

alemán algunas derivaciones estrictamente económicas en tomo a eslas posiciones extr.emistas, 

consideraciones que a contlnuaci6n señalamos: "En el plano propiamente económico, las experiencias 

fascistas se tradujeron en un aumento muy claro de las intervenciones del Eslado. Bajo la fachada del 

•corporativismo• se realizaron unas uniones bastante estrechas entre los direigenles fascistas por una 

parte, y por la otra con los principales jefes de la Industria y da la banca. En Alemania su autoñdad fue 

enormemente reforzndn por la •cortelización'" obligatoria de la economía. Los salarios y Jos precios 

fueron controlados. Fueron imaginadas nuevas formas de financiación de las obras públicas (en 

Alemania por el Dr. Schachl, minislro de finanzas de Hnler) ... • (6) 

2.1.6. DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA 

Esta tiene un punlo de partida el cual se puede ubicar con la encíclica papal de Rerum Novarum 

(Las cosas nuevas) en el ario de 1691 dada a conocer por el Papa Leon XIII a partir de es!n han 
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surgido una serie de pronunciamientos en tomo a la cuestión social por parte de los diversos sumos 

ponlifices de la Iglesia Cal61ica. 

Cabe destacar que, anteriormente a la encíclica señalada ya exisUen una serie de precursores que 

postulaban bajo las premisM de jusllcla y candad una Unea de rerormas que conllevarán a una vida 
mejor de los seres humanos. 

2.1.6.1. PRINCIPALES PUNTOS DE LA DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA 

• Visión armónica de las clo::es sociales enfatizando que son complementarias y de ningún modo. 

e>a:luyenles; 

• Los trabajadores tienen derecl\o a recibir un salario justo y remunerador, ademas de trabajar en 

condiciones humanas; 

• La propiedad pflvada deriva del derecho natural y llene una doble dimensión, individual y social. 

Los proplelarlos deben hncer uso de su derecho sin perjudicar al bien común; 

• En la tarea de resolver la lnjuslicla eoclal no hay cabida pam la violencia, sino que debo 

emprenderse de acuerdo con los principios clfsflanos; 

• El capttalismo tradlclonal, asl como el comunismo, son lnaceplables y el sistema económico do 

Occidenle debe ser reformado u fin de hwnanlzarlo; 

• La propiedad privada debe COIM!rtlnie en un derecho de todo• lo¡¡ rupos sociales y no sólo do una 

minarla; 
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t El Eslado debe intervenir con el propósito de alenuar las fuerzas del mercado, pero sin que eslo 

inlervenclón arecle la esfera de la libertad individual; 

t El desarrollo económico no debe estar divorciado del desarrollo social, la riqueza de un país se 

debe lraducir en aumento del bienestar popular. 

2.1.6.2. PRECURSORES 

Alvear Acevedo (9) destaca como predecesores de esta dopctñna los siguientes nombres: Federico 

()¡anam (1813-1853), rundador de las coníerencias de San Vicenle de Paul, el cardenal Crobt, 

arzobispo de Ruán (quien en 1838 denunció la e>cplolación a que se sujelaba a los niños en los 

!rebajos fabriles), monseñor Rendu, obispo de Annecy quien en 1845 se quejó anle el rey de Cerdeña 

sobre fa triste condición de los obreros, fruto de un industrialismo despiadado, monseñor Belmas, 

obispo de Cambray (cuyas cartas pastorales de 1837, 1836, 1939 y 1841 insislian en el mismo lema), 

e igual, en demanda de reronnas: monseñor Glraud, arzobispo de Cambray, Ja revista alemana Der 

Kelholik, en 1835, el doctor Fóderé autor de un ensayo en el que sostenía la conveniencia de uno 

polftlca de progreso social, Montalembert, Lammenais, anles de su aposlasia1 monseñor Von Ketteler 
(1811-1877), obispo de Maguncia, y una de las personolidades más descollantes del pensamiento 

soclolcrisliano: Jaime Balmes. 

2.2. L.A RECTORIA DEL DESARROLLO POR PARTE DEL ESTADO 

Conocida también como reclorla económica del Estado, es el ejercicio de la responsabllldad 

gubernamental en el ámbito económico. 
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2.3. LA POlffiCJ\. ECONOMICA 

Con relacl6n 11 los fines que el Eslado se propone alcanzar al lnlervenir en el proceso económico, su 

ac!Mdad puede agrupar.ie en dlvemos renglones, lo que en unión, constituye la polftica económica. 

2.4. LOS MEDIOS E INS1RUMENTOS DEL ESTADO PARA INTERVENIR EN LA VIDA 

ECONOMICA 

El Llcenclodo lui\I Pazos de la Torre (10) destaca los sigulenles: 

' DesarroRo de instrumentos legales e lnstnucionolee. 

En la Consttt:Jción Me>dcano y en sus leyes reglan1entarias encontramos numerosos mt!culos que 

son base para 111 lnle,....,nción legal del Estado en la economla. 

•Reglamentación del des81Tollo regional, rural y urbano. 

El Estado puede legisl1n en los diversos aspeetos del campo econ6mlco, as[ por ejemplo, puede 

e<llablecer restricciones a la propiedad agrkola, Pmllar rulas, mercados, dlstanctas, uso y e>epfol11ción 

de lecnologla, ele. 

' Flnanclamlenlo de inversiones. 

En México a lnMls de -• Financiera y olras lnstKuclones de crédilo, propiedad del Elllldo, se 
olorglan préstamos y se canoílZ!lll recursos a los se&lores que los gobemanles creen necesarios 

'Pollica~. 
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El Estado proyecta su programa de actividades a través del renglón de egresos, que comprende las 

entidades que va a canali'zar pera la creación y sostenimiento de seJVicios públicos. Todo ello requiere 

previamente realizar un cálculo de los Ingresos, éstos lo permHirán sus gastos. El Eslado percibe 

como ingreso lo correspondiente a impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras, derechos, aprovechamientos y productos. 

•El gasto público. 

Sumas de dinero abonadas pera la satisfacción de la~ ncceslades públicas previstas en el 

presupuesto del E:!ifodo o de las corporaciones públicas. En el presupuesto del Estado u otras 

corporaciones públicas, gastos o pagos se conlrapone a ingreso:;: o cobros. 

•Emisión de moneda. 

AJ aumentar o retirar de la circulación billeles, moneda y demás medioo de cambio, el Estado 

producirá inftación o denación, y hará que vsrien el nivel general de precios. 

• Control de crédito y tasas de Interés. 

Por medio del aumento o restricción de créditos y alza o baja de lo lasa de interés, el Estado puede 

moárficar el mercado de capHafes e lnftutr en forma delerminante en el ahorro e inversión. 

• Empresas Eslafales. 

Son entidades de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios, 

creBdas o reconocidas por mediado una ley del Congreso de la Unión o decrelo del Ejecutivo Federar. 
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para lo reaUzación de aclMdedes mercantiles, industriales y olms de naluraleza económica, cualquiera 

que sea su denominación y forma jurídica . 

... Subsidios. 

Es la ayuda que da el Estado a un sector o Institución económica con el objeto que pueda 

desarrollar actividades que considera benefician a la colectividad. 

2.5. ANTECEDENTES JURIDICOS DE LA PU\NEACION Y SU EVOLUCION EN NUESJRO PAIS 

Este concepto se encuentra intimamente vinculado con el de polffica económica, de Ja obra de 

Acosta Romero (11) oblenemos los siguientes anfecedenles jurldicos de fa clfada y su evolución en 

nuestro país. 

1.- 1917-1934 Comisiones Especiales de Eflclencla (Gral. PIUlarco Elias Calles 1924-1928) 

Primer Consejo Económico (Gral. Plulnrco Eli11s Calles1924-1928) 

Ley General de Planeaclón. Plan Nacional de México. 

Qng. Pascual Ortiz Rubio 19311-1932) 

2.- 1934-1940 Pómer Plan Sexenal (Gral. Lázaro Cárdenas) 

3.-19411-1946 Segundo Plan Sexenal (Gral. Manuel Avila Cnmacho) 

4.- 1953-1956 Comisión Nacional de Inversiones (Lic. Adolfo Ruiz Cortlnez) 

s.- 19511-1964 secretarla de la Presidenela 

Pion de Acción Inmediata 
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(Lic. Adolfo López Mareos) 

6.-1964-1970 Programa de Desarrollo Económico y Social (Lic. Guslavo Diaz Ordaz) 

7 .- 1970-1976 Comttés Promorores del Desarrollo Económico y Social 

(Lic. Luis Echeverría PJvarez) 

8.- 1976-1982 Secrelarla de Programación y Presupueslo 

Comilés Eslalales de Planeaclón 

Plan Global de Desarrollo 

Conven~s Unicos de Coordinación 

(Lic. José Lopez Portillo) 

9.-1982-1988 Plan Nacional de Desarrollo (Lic. Miguel de la Madrid Hurtado) 

10.-1989-1994 Plan Nacional de Desarrollo (Lic. Carlos Salinas de Gortari) 
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CAPfTULOlll 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA RECTORIA ECONOMICA DEL ESTADO 

MEXICANO 

3.1. ASPECTO INTRODUCTORIO 

Fue durante el Inicio de la adminlslraclón del Presiodenle Miguel de la Madrid Hurtado cuando éste 

envió al Congreso el 4 de diciembre de 1982 una inicloliw de refonnas y adiciones e la ConslHuclón 

tendientes a formar los llneamlentos básicos de la Recloría Económica del Estado , publicados en el 

Diarto Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983. Esta Inquietud fue puesta de manifiesto en su 

discurso de lomo de posesión como Presidente Conslitucionel y de manera concreta en el punto 
décimo del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) enunciado en ese mismo acto. 

De esta manera se cambiaron integmlmenle Jos artículos 25 y 26 de la Constttuclón que 

consagraban las ganmtlas referentes al derecho de privacía de la correspondencia y papeles así como 

el derecho de requisición a lns fuerzas armadas en liempo de guerra pasando su contenido a fo¡mar 

parte del articulo 16 en sus párrafos tercero y cuarto, se lnlrodujeron además reformas Importantes en 

Jos artículos 27, 26 y 73. 
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3.Z. MARCO CONSTITUCIONAL 

Artículo 26. Corresponde al Estado la recloria del desarrollo nacional para garenlizar que ésle sea 

lnlegrel, que rortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democnitico y que, medi•nle el fumenlo 

del creclmlenlo económico y el empleo y una más ]usla dlslrlbuclón del Ingreso y la riqueza, permHa et 
pleno ejercicio de la fiberlad y le dignidad de los inárviduos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta ConstHución. 

El Eslado planeará, conducirá, coordinará y c,.;entará la aclMdad económica nacional, y llevará a 

cabo la regulación y fomento de las aclividades que demande el Interés general en el m•rco de 

libertades que otorga esta Constftución. 

Al desarrollo económico naclonol concunirán, con responsabUidad sociol, el sedar público, el seclor 
social y el seclor prtvado, sin menoscabo de otras formas de oclMdad económica que contribuyan al 

desarrono de lo Nación. 

El seclor púbBco lendrá a ou cargo de manera eia:luslva, las áreas eslmtégic•s que se señalan en el 

articulo 28, pórrafo cuarto de la Constttución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y 

el conllot sobre los orgenismos que en su caso se establezcan. 

Asimismo, podr6 parllcipllf por sf o con los sectores social y prtvado, de acuerdo con la ley, para 

impulsor y organizar I•• áreas pñorllañas del desarrollo. 

Bujo criterios de equldod ooclal y productividad se apoyará e Impulsará a las empresas de los 

seclores social y privlldo de 111 economia sujetándolos a las modaldades que dicto el lnlerés pÚbllCO y 
al uso, en beneficio genend, de los recursos productivos, cuidando su consMVadoln y el medio 

ambiente. 



La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la aclividad 

económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente e los trabajadores y, en 

general, de todas las formas de organización social para la producción, dislribución y consumo de 

bienes y servicios soclalmenle necesarios. 

La ley alentará y protegerá la aclMdad económica que realicen los particulares y prooverá las 

condiciones para que el desenvoMmlenlo del sector privado contribuya al desarrollo económico 

nacional, en los términos que establece e$IB Constitución. 

Articulo 26. El Eslado organizará un sistema de planeaclón democnlllca del desarrollo nocionol que 

imprime solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía poro la 

lndependenci• y la democralizaclón polftica, social y cuttural de la Nación. 

Los fines del proyeclo nacional conlenldos en esla Cons!Hución delerminanln los objelivos de la 

planeación. La planeación será democrática. Medianle la participación de los diversos secloros 

sociales recogen\ las aspiracioes y demandas de lo sociedad para Incorporarlos al pian y los 

programas de desarrollo. Habrá un pian nacional de desarrollo al que se sujetanín oblfgaloriamenle los 

pnogramas de la Adminislración Pública Federal. 

La ley racuttará al Ejecu1ivo para que eslablezi:a los procedimlenlos de parllclpación y consulfa 

popular en el sistema nacional de planeaclón democrática, y los criterios para la formulación, 

lnstrumenlación, control y eYBluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, delerminoni los 

órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine 

mediante convenios con los gobiernos de las enlldades rederalfvas e Induzca y r.oncler1e con los 

particulares Jes acciones a realízar para su elaboración y ejecución. 
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En el sislema de planeación democrlÍllca, el Congreso de la Unión lendtá lo inlervenclón que señale 
la ley. 

Articulo 27 fr. XX. El Eslado promoverá las condiciones para el desarrollo rural Integral, con el 

propósHo de generar empleo y garantizer a Ja pobloción campesina el bieneslar y su participación e 
incorporación en el desarrollo nacional, y fomenlarñ la actividad agropecuaria y forestal para el óplimo 

uso de la lierro, con obras de infraestrucium. insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia 
lécnlca. Asimismo expedirá la leglslaclón reglamenlarla para planear y organizar la producción 

agropecuaria, su lnduslrlallZoclón y conten:lolizBclón, considerándolas de lnlerés público. 

Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopofios, las prácticos 

monop61icas, los eslencos y las exenciones de Impuestos en los términos y condiciones que fijan las 

leyes. El mismo lralamlenlo se dará a las prohibiciones a lftuto de protección a la Industria. 

En consecuencin, la ley castigará sevemmenle, y la3 autoridades persegtrirán con eficacia, toda 

concenlración o acaparamiento en una o pocas manos de ar1fcuJos de consumo necesario y que tenga 

por objelo oblener el alza de los precios; lodo acuerdo, procedimiento o combinación de los 

productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier mooera hagan, 

para evitar la libre concurrencia o la competencia enlre sí y obligar a las consumidores a pagar precios 

exagerados, y , en general, lodo lo que cons!Hüyll una ventaja exr:luslva Indebida o favor de una o 

varias pet1onas delenmlnadas y con pequlcla del público en general o de alguna ciase soclc.!. 

Las leyeo fijarán bases para que se señalen precios mlllCÍlltos " los arllculos, materias o productos 

que se consideran necesarios p1JrD la econornlo nacionlll o el consumo popular, asl como paro Imponer 

~a la organlmción de la distribución de esos artlcUlos, materias o prodUctos, a lln de evllar 

qua lnlenmedhlclones Innecesarias o excesivas provoquen in•uliciencla en el aballo, asl como el alza 

de precios. La ley protegeni a los consumidores y propiciará su organlzacJón pam el mejor cUidado de 

sus inlenises. 
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No constttulrán monopolios las funciones que el Eslado ejerza de manera exclusiva en las áreas 

estratégicas a las que se refiere esle precepto: correos; telégrafos; radiotelegrafía y la comunicación 

vía satélile; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímico básica; minerales radiaclivos y 

generación de energía nuclear; eleclricidod; ferrocarriles; y las actividades que expresamente señalen 

las leyes que expida el Congreso de la Unión. 

El Estado contará con tos organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas 

eslratéglcas a su cargo y en las aclMdades de carácter prlorilarto donde, de acuerdo con tas leyes, 

participe por si o con los seclores sociales y privado. 

El Estado tendrá un banco cenlral que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 

adminlslraclón. su objellvo prlorilarlo será procurar la eslabilldad del poder adqulsHlvo de la moneda 

nacional, fortaleciendo con eno la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. 

Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. 

No consliluyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios 

intereses y fas asociaciones o sociedades cooperativas de productores pare que, en defensa de sus 

intereses o del interés general, vendan direclamenle en los mercados extranjeros los productos 

nacionales o industriales que sean lo princlplll fuenle de riqueza de la reglón en que se produzcan o 

que no sean urtícufos de primera necesidad, siempre que dichos asociaciones estén bajo vigilancia o 

amparo del Gobierno Federal o de los estodos, y previa autorización que al efeclo se obtenga de las 

legislalums respectivas en ceda caso. Las mismBs Legislatums, por si o a propuesta del Ejecutivo, 

podrán derogar, cuando asf lo exijan las necesidades públicas, las aulorizaclones concedidas para ta 

formación de las asociaciones de que se trola. 
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No conslifuyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través delñ 

banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco 

central, en los lénninos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda o las 

nutoridades competentes, regulará los cambios, así como la intennediación y los servicios financieros, 

contando con las alrtbuciones de auloridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a 

su observancia. La conducción del banco es1ará a cargo de personas cuya designación será hecha 

por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de Ja Comisión 

Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento 

provean al ejercicio autónomo de sus funciones: sólo podrán ser removidas por causa grave y no 

podrán lener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de áquéUos en que actúen en 

representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, cientfficas, cuHuroles o 

de beneficlencia. Las personas encargadas de In conducción del banco centro!, podrán ser sujetos de 

juicio poHtico conforme a lo dispuesto por el articulo 110 de esta Consliluclón. 

Tampoco constttuyen monopolios los privilegios que por delenninado tiempo se concedan a los 

autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclustvo de ::us inventos, se 

otorguen o Jos Inventores y peñecclonadores de alguna mejora. 

El Estado, sujelándo~;e a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de 

servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bfcne:s de dominio de lu F ederacJón, 

salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes ftjarán las modalidades y condiciones que 

aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y utilización social de los bienes y evilorán 

fenómenos de concentración que contraríen el interés público. 

lo sujección a regímenes de servicio público se apegará a lo dlspueslo por la Conslttuclón y sólo 

podrá llevarse a cabo mediante ley. 
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Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean genemles, de carácter temporal 

y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Eslado vigilará su aplicación y evaluará los 

resultad03 de ésta. 

Artículo 73. El Congreso tiene la facultad: 

XXIX- D. Para eiq>edlr leyes sobre planoación nacional del desmrollo económico y social. 

XXIX-E. Para eiq>edir leyes pera la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de 

orden económico, especialmente les referenles el abasto y otras que lengoo como fln 111 producción 

suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesllrloo. 

XXIX- F. Pera e>epedir leyes lendienle a la premoción de la inversión mexic!lllB, 111 regulación 

e>dran)era, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimlenlos 

clenllftoos y !ecno16gicos que requiere el dC5erroUo nacional. 

3.2.1. OTROS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES QUE ORIENTAN LA ACllVIDAD 

ECONOlllCA DEL ESTADO llEXICANO 

Alllcuto Jo. 
El artículo 3o. que lija los objellvos de la educeclón, eslablece enlre olros: 

b) Será nacional en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- alendeni a la comprensión de 

nuestros ~. lll llPllM'Chamienlo de nuestros rectn0s, a la defensa de nuestrs Independencia 
potlica, 111 aseguramlenlo de nueslnl Independencia econ6mica y a la conllnuldad y acerc-.ito de 

nuestra wllura. 
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Los derechos de protección de la salud y de vMenda están garanllzados en este artículo en sus 

párrafos cuarto y quinto, por cuanto hace a la salud, el primero de ellos establece: "Toda persona tiene 

derecho a Ja prolecclón de Ja salud•. Con respecto a esle renglón, es necesario vincularlo con la 

fracción XVI del articulo 73, en sus bases primera y cuarto que eslablecen: 

1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamenle del Presidenle de la República, sin 

intervención de ninguna Secretaría de Estado, y su~ disposicion~ generales serán obligalorias en el 

país. 

4a. Las medidas que el Consejo haya pueslo en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la 

venia de sustancias que envenenan al individuo y degeneran la especie humana, así como las 

adoptados para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el 

Congreso de la Unión, en los casos que el competan. 

En el aspecto de vivienda, el párrafo quinto establece: 

"Toda ramilla llene derecho a disrrutar de vMenda digna y decorosa. La ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal obJeflvo.• 

Articulo 5o. 
Relacionado éste con el artículo 123 párrafo primero que estoblece: 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmenle útil; al erecto, se promoverán la creación 

de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. 

Articulo 27. 

La propiedad de las fierras y aguas comprendidas dentro de los lfmttes del. lerrilorlo nacional, 

corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio 

de ellas a los pa~lculares, cons!Huyendo la propiedad privada. (Pánafo Primero) 
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Las e><proplaciones sólo podrán hacerse por causo de utilidad pública y medianle iodemnizBción. 

(Párrafo Segundo} 

La Nación tendrá en lodo tiempo el derecho do imponer o la propiedad privado las modalidades que 

dlcle el lnlerés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 

elementos naturales suscep!ibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equttatlw de la 

ñqueza público, cuidar de su conservación, logrnr el desnrrollo equilibrado del país y el mejommiento 

de los condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dlctanín los medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos do tlorrns, agues y bosques, o erecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundactón, conservación, mejommienlo y crecimiento de los centros de población, pera 

preservar y reslaurar el equilibrio ecológico; pera el fracclonamienlo de los lnlifundios; paro disponer, 

en los lénmlnos de la ley reglamenlaria, la organización y eicplolación colectiva de los ejidos y 

comurúdades; para el desarrollo de lo pequeña propiedad rural; para el fomento de lo agriculluro, de la 

ganaderla, de la silvicuHum y de las demás ac!Mdlldeo económicas en el medio rural, y para evitar la 

deslrucción de los elementos naturales y los doños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 

sociedad. (Pdrrato Tercero) 

Corresponde o la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 

conllnenlal y lo• zócalos subamrlnos de las Islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, 

manlos, masas o yacknlenlos, constluyan depóstlos cuya naturaleza sea dlsllnla de los componentes 

de los terrenos, tales como los minerales de los que se Cldraigan metales y metaloides utilizados en laq 

Industria; los yacimientos de piedras preciosos, de sal de gema y las salinas fonnadas directamente 

por los aguas marinas; los proctuctos derivado• de In de.composlcl6n da las rocas, cuando su 

e>cplotact6n neceslle lmbajos sublenáneos; los ~os mlflenoles u orgtlntcos de molerles 

susceptibles de ser utllizadas como f'ellllizanles; los conmuslibles minerales SlÍlido9; et petróleo y lodos 

los carburos de hidrógeno oólidos, liquidas o gaseosos; y el espacio ñuado sobre el lentlorio 

nacional, en 111 e>densl&i y tónnlnos que lije el derecho lnlemaclonal. (Plilnfo Cuerto) 
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Son propiedades de la Nación las aguas de los mares teniloriales en la extensión y ténninos que 

fije el derecho internacional; las aguas marinas Interiores, fas de las lagunas y esteros que se 

comuniquen perrmmenlemenle o inlermilentemente con el mar; las de los lagos inleriore3 de fonnación 

natural que estén ligados direclemente a conienles constenles; las de los ríos y sus efluentes directos 

o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras eguas permanentes, intermitentes 

otorrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las 

de las corrientes consientes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de 

quéllas en toda su ex!ensión o en parte de elles, sirva de límtte el tertilorio nacional o a dos enlidades 

federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; 

las de los lagos, lagunas o efrleros cuyos vasos, zonas o riberos, eslén cruzadas por lineas divisorias 

de dos o más entidades o entre la República y un país vecino; o cuando el liomite de las riberas sirva 

de Jiondero entre dos entidades federativos o a la República con un país vecino; las de Jos mananliales 

que brolen en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de 

propiedad nacional, y las que se exlraolgan de las minas; y los cauces, lechos o riberos de los lagos y 

corrientes Interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente 

alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el 

Interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su 

e><lracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás agues de 

propiedad nacional. Cuafe:¡quiera airas aguas no Incluidas en la enumeración onterior, se 

considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se 

encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas 

aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. 

(Párrafo Quinto) 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es Inalienable e 

imprescriplible y la explolación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se tmla, por lo$ 

particulares o por sociedades constituidos confonne o lae leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 
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mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de ecuerdo con les reglas y condiciones 

qua establezcan las leyes. Las nonnas legales relalivas a obras o lrabajos de e><plotaclón de los 

minerales y sustancias a que se refiere el párrafo C1Jarto, regularán la ejecución y comprobación de los 

que se ereclúen o deban efectuarse 8 partir de su Vigencia, lndependientemenle de Ja fecha de 

olorgamlento de las concesiones, y su lnobservanclo doré lugar a la cancelación de ésto. El Gobierno 
Federal llene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias 

correspondlenten se honin por el Ejecutivo en los cosos y condiciones que las leyes prevean. 

Trat8ndo5e del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales 

radiaclivos, no se olorgBnin concestones ni contratos, ni subsistirán los que, en su .caso, se haya 

otorgado y Ja Nación llevará a cabo Ja exploloclón de"'"'" produc1os, enlos términos que señale la ley 

reglamentaria respediva. Corresponde exclusivamente o lo Noción generar, conducir, transformar, 

distribuir y abaolocer energía eléclñca que Jengo por objeto la prestación de servicio público. En esta 

muteña no se otorgarán concesiones o Jos p8Jficulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos 

natumles que se requieran para dichos fines. (Párrafo Sexlol 

Corresponde lamblón a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares plllll la 

generación de energla nuclear y la regulación de sus apOcaclones en olros propósffos. El uso de la 

energía nuclear sólo podní tener fines pacíficos. (Parrafo Séptimo! 

Lo Nación ejerce una zona económica exclusiva sftuada fuera del mar tenilorial y adyacente a éste, 

Jos derechos de soberanía y las jurisdicciones que detennlnenlas leys del Congreso. Lo zona 

económica exclusiva se mdendem a doscientas millas náuticas, rnedldao 11 p8111r de la línea de base 

desde le cual ae nido el mar lerriloñal. En aquellos cosos en que esa mdenslón produzca 

superposición con las zonns económicas oxcluslvas de otros Estados, Ja de-aci6n de las 

respecllvas zonas se hlltá en le medido en que resufte necesario, medlanle acuerdo con estos 

Estlldos. (Pámiro Octavol 
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La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas dd la Nación, se regirá por fas 

siguientes prescripciones (Párrafo Noveno): 

l. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y fas sociedades meJ<iconos llenen 

derecho para adquirir el dominio de las fierras, eguas y sus accesiones o para oblener concesiones de 

explotación de minas o agues. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre 

que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales rcspeclo de dichos 

bienes y en no fnvocar, por lo mismo, la profección de sus gobiernos por lo que se refiere o aquéllos; 

bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que 

hubieren adquirido en virlud de lo mismo. En una faja de cien kilómetros o fo largo de las fronteras y 

de cincuenta en las playas, por ningún molivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 

fierras y aguas. 

El Estado, de acuerdo con los Intereses públicos internos y loo principio de reciprocidad, podrá, o 

juicio de ta Secretaria de Relaciones, conceder autorización a los Estados e>dranjeros para que 

adquieran, en lugar permanente de Ja residencia de los Poderes Federales, la propiedad privado de 

bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones; 

11. Las asociaciones religiosas que se conslttuyan en loo lém1inos del articulo 130 y su ley 

reglamenlaria tendrán capscidsd para adquirir, poseer o adminislmr, exclusivamente, los bienes que 

sean indfspensables para su objeto, con los requisHos y JimHaciones que establezca lo ley 

reglamentaria; 

IV. Las sociedades mercanlifes por acciones podrán ser proplelañas de lerrenos rústicos pero 

únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimlenlo de su objelo. 

En ningún caso las sociedades de esla clase podrán tener en propiedad liermo dedicadas a 

aclivldades agrícolas, ganaderas o foreslales en meyor eldensión que la respecifYll equivalente a 
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veinticinco veces los límHes oeñalados en lo rrocción XV de este articulo. Lo ley reglomentorlo regulanl 

la estructura de copftol y el número mínimo de socios de estos sociedades, o efecto de que las tierras 

propiedad de la sociedad no excedan en releciOn con cede socio los limites de la pequeña propiedad. 

En este coso, todo propiedad accionarla ln<frviduol, correspondiente, o terrenos rústicos, será 

ocumulable pera efectos de cómputo. Asimismo, lo ley seftalará les condiciones pam la participación 

extranjera en dichas sociedades. 

La propia ley esloblecenl los medios de reglslro y conlrol necesarios pare el cumpllmlenlo de lo 

dispuesto pot esta fracción; 

V. Los bancos debidomenle eulortzndos, conforme a tos leyes de inslftuciones de cn\dHo, podrán 

tener coplales Impuestos sobre propledodes urbonos y rú5llcos de acuerdo con los prescripciones de 

dichas leyes, pero no podnlo tener en propledod o en admlnlstrect6n más bienes mices que tos 

en1emmente necesarios para su objeto directo; 

VI. las leyes de la Federación y de los Eslodoo en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los 

casos en que sea de ulllidad pública la ocupnción de la p!O!'ied•d privada, y de acuerdo con dichas 

leyes lo aulorldod admlnlslraliva hanl la decloraclón conespondiente. El precio que se fijará como 

indemnización a la cosa expropiada, se besan\ en lo cantidad que como valor fiscal de ela figure en 

las oficinas calaslmleo o recaudadoras, ya sea que este wlor hoya sido manlfeslodo por los 

proplelllrlos o simplemente aceptado por él de un modo ttlcio por haber pegado sus contrlbUclones 

con este base. El e>CCeso de wlor o el demérito que haya tenido lo propiedad porlicultlr por las 

mejonts o deterioros ocurridos con poslertorldad a lo fecho de lo llSÍgnaclón del valor l\sCol, será lo 

único que deber6 quedar sujeto a juicio peric181 y resotución judlciol. Esto mismo se observri cuando 

se trate de objetos cuyo V8lcW no esl6 !Ijada en 101 oftclnas renllsllcos. (Pámiro Segundo) 

VIL La ley ptolegení lo Integridad de las tierras de los grup6• indlgen .... (Párrafo Segundo) 



Articulo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Dlslrilo Federal o del Estado 

y Municipio en que residan 1 de la manera proporcional y equrtaltva que dispongan las leyes. 

Articulo 73. El Congreso tiene la facuHad: 

VII. Para imponer los conlribuclones necesarias a cubrir el presupuesto; 

VIII. Para dar bases sobre las cuales et Ejecutivo pueda celebrar empréstnos sobre el crédtto de la 

Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda m1clonal. 

Ningún empréslilo podrá celebrarse sino para Ja ejecución de obras que d/1eclamente produzcan un 

incremento en los ingresos públicos, sarvo los que se reellcen con propósHos de reguloclón monelaña, 

las operaciones de conversión y los que se conlraten durante alguna emergencia declarado por el 

Presidente de la República en los términos del articulo 29. 

Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán Incluirse en fa ley de 

Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y los entidades de su seclor público, 

conforme a las bases de la ley correspondlenlo. El Ejecutivo Federal informará anualmente al 

Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efeclo el Jefe del Distrito Federal le 

haró llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El 

Jefe del Dislrilo Federal infonnará Igualmente a la Asamblea de Represenlantes del Distrito Federal, ol 

rendir Jo cuenta pública; 

IX. Para impedir que en e( comercio de Estado a Es1ado se establezcan reslricciones; 
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X. Pare legislar en toda ta República sobre hidrocarburos, minerla, industria cinematográfica, 

comercio, juegos con apuestes y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y 

nuclear, y pum expedir tas leyes dellrabajo reglamentarias del articulo 123; 

XVIH. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas 

para determinar et valor relolivo de ta moneda mdmnjera y adoptar un slslemo general de pesos y 

medidos; 

XXN. Pum expedir la Ley Orgánica de ta Conladurla Moyor; 

XXIX- G. Poro e>cpedir leye<s que establezcan ta concurrencia del Congreso del GobtemoFedeml, 

de tos gobiernos de tos E si a do• y de loo Municipios, en el émbilo do sus respectivas compeloncioa, en 

meleña de protección al ambiente y do preservación y restauración del equílibrio ecoJóglco 

.Articulo 74. Son facuftedes exclusivas de la Cámaro de Diputados: 

IV. Exumin8r, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la FedemcJón, 

discutiendo primero las conlr1buctones que, o su Juicio, deben decretarse pare cubñño; asl como 

revisar la Cuetlla Pública del año enlerior. 

V. B ejecutivo Federal hará llegar a ta Cámarn la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto da 

Presupuestos de Egresos da la Fedefación a más tnntar el dia 15 del mes de noviembre o hMta el die 

15 de diciembre cuando Inicie su oncllfllo en la fecha prevista por el añlcuto 83, debiendo comparecer 

el Secrelaño del Despacho correspondiente e dar cuenta de los mbmos. 
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No podrá haber olros partidas secretas. fuera de las que se consideren necesarias, con este 

carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán l()s secretarios por acuerdo escrito del 

Presldenle de la República. 

La revisión de la Cuenta Pública lendrá por objeto conocer los resuHados de la gestión financiera, 

comprobar si se ha ajuslado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los 

objetivos conlenidos en loe programas. 

SI del examen que realice la Conladuría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las 

cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación 

en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. 

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de junio. 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presenlación de los lnlciollvas de Ley de Ingresos y del Proyeclo 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos, asJ como de Is Cuenta Pública, cuando medie solicilud del 

Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo 

comparecer en todo caso el Secreleño del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo 

moliven. 

Artículo 90. La Administración Pública Federal será cenlralizada y paraeslalal conforme a la Ley 

Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 

Federación que eslorán a cargo de las Secrelarlas de Esledo y Departamentos Adminlslrllllvos y 

dennlnl las bases generales do creación de las entidades poraestatales y la lnlervenclón del Ejecutivo 

Federal en su operación. 
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Las leyes determinarán les relaciones entre las enlldades poraestotoles y el Ejecutivo Fedeml, o 

entre éslas y los Secrelarías de Estado y Departomenlos Adminislralivos. 

Articulo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 

l. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con fas potencias e>dranjeras; 

11. Derogada. 

111. Acuñar moneda, emHir papel moneda, estampillas, ni papel sellado; 

JV: Grovor el lrúnsilo de personas o cosas que atraViesen su territorio; 

V. Prohibir ni gravar, directo ni indlrectamenle, la entrada e su leniloño, ni salida de él, a ninguna 

merconc(n nnclonal o e>drunjera; 

VI. Gravar la circulación ni el consumo de erectos nacionales o e>dranjeros, con impuestos o 

derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bulos, o 

e>a)a docwnenloclón que acompañe la mercancía; 

VII. El<pedir, ni manlener en vigor leyes o disposiciones Hscales que Importen diíerenclos de 

Impuesto o requioKos por razón de la procedencia de merconcfas nacionales o e>d""'°"'•· ye sea que 

estas áterencias se estoblezi:an respecto de Ja producción similor de lo localklod, o ye entre 

producciones semejantes de diolinle procedenclo; 

VIII. Contraer directa o lndircctamenle obfigoclones o empréstito• con gobiernos de aires naciones, 

con secladades o plfllculares extranjeros, o cuando deban p-rse en moneda e>dran)ero o filere del 

tenitorlo nacional. 
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los Estados y los Municipios no podrán contraer obfigaclones o empréstilo'S sino cuando se desunen 

a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descenfraltzados y 

empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los 

conceplos y hasta por los rnonlos que las mismas fijen anualmente en Jos respeclívos presupuestos. 

Los Ejeculivos infonnarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública, y 

IX. Gravar la producción, el acopio o Ja venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuales 

mayores de las que el Congreso de la Unión aurorice. 

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados diclarán, desde luego, leyes encaminadas 

a combatir el alcoholismo. 

Artículo 118. Tampoco pueden, sin consenUmienlo del Congreso de Ja Unión: 

l. Eslabfecer derechos de lonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos 

sobre Importaciones o exportaciones; 

11. Tener, en ningún tiempo, tropo pennonenle, ni buques de guerra, y 

111. Hacer la guerra por si a alguna potencia eidranjera, excepluándose los casos de Invasión y de 

pellgro ten Inminente que no admira demora. En estos casos darán cuenta inmediola al Presidente de 

ta República. 

Articulo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se Importen o 

exporten, o que pasen de !ránstto por el lerritorto naclonal, así como reglamentar en Jodo !lempo y aun 

prohibir, por motivos de seguñdad o de pollcía, Ja circufación en el Inferior de la República de toda 

clase de efecto11, curtlquiern que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda 
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establecer, ni dlcter, en el Di<lrilo Federel, los impuestos y leyes que e><presan las frecciones VI y VII 

del ortlculo 117. 

El Ejecutivo podrá ser filcuHedo por el Congreso de la Unión pera aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de los tar1fas de e><portoclón e Importación e><pedldes por el propio Congreso, y pera crear 

otras, esí como pero reslringir y para prohibir les Importaciones, les e><porteciones y el tninstto de 

produclos, artfculos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio e>deñor, le 

economíe del peís, la e5labllided de la producción nocional, o de realizar cualquier otro propóstto en 

beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar el Congreso el presupuesto Hscel de cada año, 

someterá o su aprobación el uso que hubiese hecho de le filcutted concedida. 

3.3. APUNTAMIENTOS CON RESPECTO AL RESTABLECIMIENTO DEL REGIMEN MIXTO DE LA 

PRESTACION DE SERVICIO DE BANCA V CREDITO 

La exclusMded estatal en la prestaci6n del servicio público de bance y crédtto que tuvo su origen o 

plllflr de lo Noclonnlizaclón de lo Benca efectuado el 10. de sepllembre de 1982 terminÓ con los 

reft>rmas constiluclonnles publicadas en el Dl!lrio Oficial de lo Federación el 27 de junio de 1990. 

3.4. APUNTAMIENTOS CON RESPECTO A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICJ\ 

Reglamentarla del nrticulo 28 Constlluclonal en materia de competencia econ6mlcn, monepolios y 

libre concurrencia quien con su órgano operativo consignado dentro de la misma; la Comislón Fedonil 

de Competencia, fijen nonnos pano prevenir y elimlnar monopollos, sancionar prácticos Indebidas y 
suprimir barrenls de enlnlda al mercado. (12) 
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Cebe decir que, la ley anteriormente mencionada en su artículo tercero transitorio determina la 

abrogación de una serie de leyes las cuales son: La Ley Orgánica del ar1iculo 28 ConstHucional en 

maleria de Monopolios publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1934 y sus 

reronnas; la ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, publicada en el 

Diario Ollclal de la Federación el 30 de diciembre de 1950 y sus reronnas , la Ley de Industrias de 

Transformación, publicada en el Diario Ollcial de la Federación el 13 de mayo de 1941, y la Ley de 

Asociaciones de Productores para la Distribución el 25 de junio de 1937. 

3.5. APUNTAMIENTOS CON RESPECTO A LA AUTONOMIA DEL BANCO CENTRAL 

Se le fija como prioridad la estabilidad del poder de compra de nuestra moneda, para ello so tuvieron 

que realizar una serie de cambios a los artlculos 28, 73 y 123 de nueslra Cons!Huclón. (13) 

Atendiendo a eses nuevas disposiciones se da la pauta para unu nueva Ley del Banco de México, 

reglamentaria de los párrafos so.to y sépllmo del articulo 28 Cons!Hucional. (14) 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

(12J ESTA Ley se publicó en el Diaño Oficial de la Federación de fecha 24 de diciembre de 

1992. 

(13) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. de fecha 20 de agosto de 1993. 

(14J ESTA Ley se publicó en el Diaño Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 

1993. 
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CAPnuLON 

U\S POLmCAS DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR ( 1952 -1970) 

4.1. GOBIERNO DE ADOLFO RUIZ CORTINES 

Ruíz CorllneS dentro de su periodo de gobierno se plonleoria los siguientes objetivos en materia 

económica : mantener la eslabllldad de precios denlro del país, restablecer el equHlbrio de la balanza 

comen:lol y sanear las flnanzes públlcas procurando qua los gastos se ajuslamn al presupuesto. 

"Cuando se lnlcfa el periodo rulzcortinlslo, la economla mexicana eslabe Inmerso en una 1nnaclón 

cuyo. proceso se hablo oñglnodo en los oexenio,; enleriores y que no se habla podido erradicar a pesar 

del rápido crec:lmlenlo ecQf1Óntlco que comenzó e darse enlre 1950 y 1951". (15) 

Durante eale sexenio pueden enconlrar.!e en la economía mexicana lres etapas : la primera que 

llega hnla 19S4 y en la que se dan los pasos Iniciales de eslablllaclón enconlrando abllir la inftecfón 
y eqilllll8r el prnoupucslo; la segunda comprende tos años de 1954 11 1956 en el que se petllla le 

recupel8Ción económica y se da origen al desarrollo est-...ior ; 18 lefCefll CUbre lol -. ellos de 

la adrilfSflaciól1 y en que se de un ptOCeso de debllmiienlo de la economia neelenlll, elo en 

atencidn 111 hecho de que p« esa época la economía lnlemaclonal Hlllba en el umbr1ll de una rase 
depreslYD. 
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4.2. GOBIERNO DE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Bajo la presidencia Adolfo López Meteos procuraría buscar dos propósitos tundamenlales ; el 

prtmero conslslenle en fortalecer el sistema políllco; el segundo procurar la reaclivación de la 

economfa la cual se encontraría condicionada a que se cumpliera la primera. 

En relación a la política económica se planlearían dos prioridades elementales sumamente 

vinculadas entre si : 

1 ) Montener la eslabilldad monelaria. 

2) Conservar la estabilidad en los precios. 

Señalaría en aquel enlonces el secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena: 

'\.a preocupoción primera del Jefe del Ejecullvo Federal fUe la de Uevar al pueblo a la convicción de 

que se continuaría el desanollo económico y se procuraría la abundancia dentro de la estabHidad 

monetaria que animara o los Inversionistas a utilizar en beneficio do lo producción nacional sus 

recursos y ahorros•. (16) 

Entre otras medidas pare lograr los objelfvos económicos se pueden destacar : el procurar limitar 

las Importaciones esto mediante un control más eslñclo sobre las compras en el exterior·, fomenlo a la 

sustHuclón de Importaciones, Impulso a la lnduslrta pelroquímlca y siderurglca, en rel11t:ión a los 

exportaciones se buscó incrementar los de bienes y servicios ; reduciendo algunos aranceles¡ se 

fomenló el lurismo inlemacional, conlrol del gasto público, una reslructuración admlnislnlliva, la 

inversión pública se destinó e los sectores de producción y de insumos de básicos, se buscó ampliar 

las vías de comunicación y los lrnnsportes, el control de Jos precios por medio de la acción 
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rativa del gobierno y por tal molivo se reslrucluría la Secrelario de lnduslria y Comen:Jo para 

que esta pudlero Intervenir en las actividades de producción, distribución y consumo cuando la 

econo ío nacionol así lo requiriera así mismo se HeV8fOl1 a cabo modlftcaclones legales que olorgaríon 

al p denle de la Repúbfico ampAo poder discrecional paro que éste determinllnt las mercancías y 

servlc s que eslarlan sujelo a control, y en lo referenle a fijar los precios máximos al mayoreo y 

menu eo. 

4.3. G BIERNO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

El enclado Gustavo Dins Ordaz al rendir protesta como Presidenle Consliluclonal el primero de 

oepli de 1964, manifestaría: 

,_., planeación de la economía debe empezar por las finanzas públicas. L"" tres sectores que 

cons!ft n la economla móda de Mháco: el público, el privado y el social, deben operar coorcfinados y 

de era complemenllllle, evllando conflictos e inlerferencias ••• • (17) 

El PI n de Desarroffo Económico y Socio! establecería los slguienles objetivos para el periodo 1966 -

197D. 

1.- anzar un crecimienlo económico por lo menos del 6% en promedio anual; 

2.- orgar prioridad al sector agropecuario, para forilllecer el mereado Interno; 

3.- le lndustriallZllcl6n y meJorar la eficiencill productive de la lnduslria; 

4.- enuar y corregir los desequilibrios en el desarrollo, tanto regionales como 

sect , y 
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5.- Oislribuir con mayor equidad el Ingreso nacional. 

EJ crecimiento de la participación del Estado en fa economía se presentó a lráves de una serie de 

organismos del sector pareesfalal manifestándose en los siguientes campos: agropecuario, forestal, 

pesquero, industrial, de comunicaciones y transportes, bienestar social, financiero, comercial así como 

en fa creación de obras de infraestructura. 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

(15) DELGADO DE CANTU M. Gloria, HISTORIA DE MEXICO. FORMACION DEL ESTADO 
MODERNO, Cuarta reimpresión, editorial Alhambra Mexicana, p. 360. 

(16) PELLICER DE BRODY Oiga, EL ENTENDIMIENTO CON LOS ESTADOS UNIDOS Y LA 
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CAPITULO V 

ANALISIS JURIOICO AL REGIMEN DEL GOBIERNO MEXICANO DURANTE EL SEXENIO DEL 

PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Efll MATERIA ECONOMICA 

5.1. FIN DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR Y PRINCIPIO DEL DESARROLLO COMPARTIDO 

Hablar del oexenlo de Echeverría Alv:trez es el presenciar el pronunciamiento de una Ideología de un 

nuevo modelo de desarrollo: EL DESARROLLO COMPARTIDO. 

SUll objel...,,, lendl1111 a conoervar y fortalecer el papel del Eslodo monlenlendo ciertas 

caraclerisllcas del modelo de sust~uci6n de Importaciones como la pota1ca proteccionista y el Impulso 

a la fnduolrill nacional. 

Coslo Villegas escribe la aclftud del personaje citado desde su condldlllura hasla su toma de 

posesi6n corno Presidente de la Repúbllca y lo hace de la slgutente manera: 

"Se 1oló hablando con gren desemborazo de lodos los problemae nacionales y con un teaón 

ejemplar comenzó a recwrer en su gira elecl01111 lod80 las reglones del pels, incluyendo las má9 

remolas e fngralas. No sólo eso, sino que los observadores profesionales de la pollilca meidcana 
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sostuvieron que, contrariando viejas tradiciones, comenzó desde el primer momenlo a minar el poder 

de su antecesor. Es1a obra de desgaste pareció coronarse en el discurso de loma de posesión, en 

que pintó la sHuación de un país ton cargado de problemas que se imponía como conclusión lmplistto 

que ni el más Inmediato ni ninguno de sus antecesores habla hecho gran cosa para resolverlos, de 

modo que a él Je caía ínlegra una Jarea asl de pesado". (18) 

Delgado de Cantú en su obra señala en su obra, de Luis Echeverría: 

"En su discurso de loma de posesión, después de señalar los nocivos efectos sociales del 

desarrollo eslabilizador, Echeverrfa cueslionó además el papel que había jugado la inicialiva privada y 

le hizo responsable del sacrificio de la justicio social; dicho cuestionamiento preparaba el comino y 

buscaba justificar fa Intervención que el nuevo gobierno creía necesaria: • una intervención del Estado 

en todas las esferas de la economía, adjudicando a la inversión pública un papel relevante en el Muro 

económico del país". (19) 

5.2. LA POLffiCA EXTERIOR HACIA UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 

En 1970, no sólo eslaba en su plenilud la Guerra Fría, pronunciada por el enfrenlamienlo ideológico 

entre Jos bloques capilollsla y socialista, sino que, desde el punlo de visla bélico el mundo eslaba 

dividido enlre dos polencias, los Estados Unidos y la Unión Sovlélica, que poselan un arsenal nuclear 

y convencional equiparable. 

Esle marco servirlo pam que se desplegam por porte del gobierno echeverrlsla una polttlca exlerior 
más acliva y diversificada que en el pasado. Asf pues, el presldenle de la República se pronunciaría a 

favor de un nuevo orden económico lntemaclonal, este se sustentaría en uno serie· de principios 

contenidos en Ja Corta de Jos Derechos y Deberes Económicos. 
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la propuesla de la cHada Carta se realizaría en 19 de abril de 1972, en Santiago de Chile, sede de 

la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Su 

aceptación se realizaría el 12 de diciembre de 1974 en la Asamblea General de las Naciones Unidm;, 

por mayoría de 120 volos, frenle a 6 en contra (Estados Unidos, lnglatcrrn, Bélgica, AJemonia Federal, 

Dinamarca y Luxemburgo) y 10 abstenciones. 

El periodisla Guillermo Ochoa (20) señala cuales serían tas base• de ta Carta de los Derechos y 

Deberes Económicos de los Estados: 

1.- Libre disposición de los recursos naturales. 

2.- Respeto lrrestriclo del derecho que cada pueblo tiene a adoplar la estructura económica que le 

convenga imprimir a la propiedad privada las modalidades que dicle el interés público. 

3.- Renuncio al empleo de instrumentos y presiones económicas para reducir la sobemafa polftica 

de tos Estados. 

4 .• SupedHación del capttal extranjero a las leyes del país al que acuda. 

5.- Prohibición expresa a las corporaciones lransnocionales de intervenir en los asuntos inlemos de 

las naciones. 

6.- Abolición de tas prácticas comerciales que discriminan las e>qlorlaciones de los paises no 

Industrializados. 

1.· Venlojes económicas proporcionales según los niveles de desarrollo. 

8.- Acuerdos que garanticen la estabifidad y el precio justo de los produclos básicos. 
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9.- Amplia y adecuada transmisión de los avances tecnológicos y clentfficos, a menor costo y con 

más celeridad, o Jos paises atrasados. 

10.- Mayores recursos para el financiamlenlo del desarrollo, a largo plazo, bajo tipo de Interés y sin 

ataduras. 

La nueva pol~lca O>derior abanderada por esta admlnlslración serla puesta de manifiesto 

fuerlemenle en la relórlca presidencial, Echeverría Alvarez dlrla en cierla ocasión: 

'En lo O>demo, hemos luchado porque nuestro pals, no seo un espectador en el análisis y 

resolUclón da Jos problemas internacionales; por dejar muy clara fo postura de México al lado de los 

paises débiles, sojuzgados y explotados, y con efio, mantenemos fieles a los principios f\lndamentales 

de nuestra polftlca lnlemocional; por reoíizar actos concretos y no solo declarativos psra la unión de 

los países del Tercer Mundo y logmr,esí mejores condiciones en su relación con los paises más 

poderosos ... No baslaria comblllir el neocolonlafismo mundial si al propio tiempo no lo hiciéramos 

contra et colonialismo Interno. Pero también serlo insuficiente esforzomos por erradicar nuestras 

desigualdades sin combatir la injuslicia lnferneclonal que las propicia.• (21) 

5.3 LOS PRQG$IAMll,S SOCIALES 

En materia de polillca socio! esta odminlslreclón estableció una serie de lnslluclones como la 

Comlli6n ~111 de Zoneo Aridas con la finalf- de lllender o los regiones lmdlcionalmenle 

marginadas y de esta manera Incorporarlas al desarroAo nacional. 

Aliml9mo, se lnlegmia la formada Comisión Naclonnl Tripartft11 forrMda por repteSenllllles del 

gobierno, los obreros y los empresarios con objelo de estudiar y plarieor pioposlclones en materia ·de 
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Inversiones. descentralización de les induslrias, maquiladoras, desempleo, cepaciieción de recursos 

humenos, exportaciones, careslía de la vida, vivienda popular y conlemlnaclón ambiental, de esta 

manera se respondería e las necesidades sociales del desarrollo compartido. 

6.4 LA AFECTACION EN LA PARIDAD CAMBIARll\ 

En 1976, lerminó un periodo de 22 años de paridad fija con el dolar con ello se aceleró fa fuga de 

capilares y fue necesario recurrir al endeudamiento exlemo. 

En ese mismo año México se suscribió una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional 

donde se solicilaba fondos paro solvenlar la crisis. 

Con respeclo a la afectación, el presidente de la Répública aseveraría: 

i.a flotación regulada y lemporal del lipo de cambio se acompañará de una estrategia económica y 

financiera, contenida en programas a corto y largo, que asegure y mmómice los efectos benéficos que 

se persiguen y disminuyan el mínimo posible sus consecuencias dcsfavorablefi, especialmente en 

cuanto afectan a los sectores mes pobres de lo población. Esta estrategia se Integra con las 

decisiones básicas siguientes: 

1.- Recuperar y preservar la capacidad compelilfva de nuestras exportaciones de bienes y servicios. 

2.- Proteger el poder adquisitivo de las clases populares; 

3.- Evitar lucros Indebidos; 

4.- Protegerla salud financiera de las empresas; 
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5.- Controlar et déficit público; 

6.- Regular el crecimiento del crédito•. (22) 

Más adelante agregaría: 

'ta nueva polfüca cambiaria, las medidas de defensa de los precios, de los ingresos de Jos 

asalariados y de los sectores poputareo y campesinos, Je protección a la situación financiera de las 

empresas públicas y el esfUerzo coordinado de pueblo y Gobierno permñiran alcanzar les metas del 

ejusle económico y financiero dentro de una política de creación de empleos y de progreso para todos 

los mexicanos que son los objellvos permanentes que han nutrido a nueslms acciones•. (23) 

Ya casi al concluir el renglón de polftica económica señalaría: 

"Al adoptar hoy esta Importante medida de polftlce económica que aumentará le compelHividad de 

nuestras e><porteclones y la producción de bienes y servicios, lo hago porque ante Ja prO>dmldad del 

cambio de Gobierno este es el momento más oportuno. Ello le permitirá reactivar la economla y de esta 

manera muttipllcar empleos, alimentos, viviendo, vestido, educación, seguridad social y, en suma, 

promover mejores niveles de vida para las grandes mayorías naciom11es•.(24) 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

(181 costo Villegas Daniel, EL SISTEMA POLmco MEXICANO, México 1982, edítoñal Joaquín 
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CAPITULO VI 

ANALISIS JURIDICO Al REGIMEN DEL GOBIERNO MEXICANO DURANTE EL SEXENIO DEL 

PRESIDENTE JOSE LOPEZ PORllLLO EN MATERIA ECONOMICA. 

6.1. LA CREACION DE LA SECRETARIA DE PROGRAMACION V PRESUPUESTO 

Durrmle el periodo presidencial Lopezportllllsla se lns!Huyó en forma definitiva la programación 

denlro de la Admlnlslraclón Pública Federal y con ello se dio paso a la creación de una nueva 

secretarla de Estado: la Secretarla de Programación y Presupuesto, la cual habrrí de jugar un papel 

Importante dentro del ámbito polftlco y económico del país, ya que es en eslo dependencio donde se 

formarian diversas castas de funcionarios que con su experiencia en el ramo financiero npoynrinn 

vartados posturas ello en mención a los diversos proyectos para el desarrollo del país. La innuencia de 

eslos personajes ha sido lan nolable que con el liempo han logrado alcanzar altos cargos públicos que 

incluso los han llevado a ocupar la preoldencla de la República como han sido los cosos de los 

licenciados de la Madrid y Salinas de Gortari. 

La Secrelarla de Programación y Presupueslo (SPP) se fusionó con la Secrelarío de Hacienda y 

Crédno Público por medio de la lnlclallva de reforma que el Ejecutivo Federal emnó al Congreso de la 

Unión la cual fue publicada en el Diaño Oficial de la Federación de 21 de febrero de 1992. 
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6.2 LA BONANZA PETROLERA 

Al asumir el poder lópez Portillo Jo hilo en condiciones de crisis eCDnómica y fue durante los 

primeros años de su gobierno cuando le sHunción recesiva del país lo llevó a Ja Jimfteclón del 

endeudemlenlo con el e>derlor. 

Más sin embargo se decidió reanudar el creclmlenlo económico y recurrir nuevamenle a los crédHos 

con el Olderior, el molivo de es1o decisión: en 1978 se descubrirían vastos yacimientos de pelnóleo 

que servirían pera prometer el boom económico a México, la confianza eumenló más aun con el 

descubrimiento de olros ynclmlenlos que aumentaron las reservas probadas en 1980. 

En su V lnfonne de gobiemo el arriba cilado aseverarla: "Aproveehomos las clrcuns1cncfas, el faclor 

petróleo que nos fue favorable. Pero este Jempoco fue obra del azar, sino del propósito, torpe hubiere 

sido no privileglnmos con el pelróleo. El progreso no es une hflZDña de circo, sino el resuftado 

Inteligente y opcrtuno nproveohamlento de nueslros recursos•. (25) 

El modelo económico monoeiq>orlador enconlrarla su mayor auge enlre 1978 y 1981, más sin 

embargo la fuOlle cafda repentina de los precios del pelróleo en junio de 1981 cambiarla las 

perspeclivas ecónomlcas para el pals. 

De!daca James M. Cypher con respecto el fenómeno pelrolero: • Mé>dco empezó a Interesarse 

nuevamente en 1UB yaclmlenlos pelroJelOS en 1971, cuando el presldenle Echoverrla eumen16 el 

fln~o para su mcploración. Para 1974 se había logrado Ja 8Ulo5"Jclencla en Ja prodllcctón del 

petr61eo. PIHll 1977 se eoporlllban grandes canlldades. La bonanza pelrolera se concenlró enlre 1978 

y 1981 - las tocp011..a-. pe!Toleras dieron cuenta de un 75 "IC. de lodos Jos Jngreoos eidemos. En el 
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trancurso de algunos años Mé-.xico se había convertido en un monoexportador con toda la 

vulnerabilidad implicado en el término•. (26) 

6.3. LA POUTICA SOCIAL 

En tratándose de este renglón consideramos importante el mencionar el COPLAMAR el cual fonnaba 

parte de los Convenios Unicos de Desarrollo ( CUC ) y cuya comisión se encargó de fonnular el Plan 

Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, Insertos en los referidos convenios también 

figurarlan el Programa Estala! de Inversión ( PEI ), los Programas Sectoriales Concertados ( PROSEC 

). los Programas de Dessrrollo Eslalol ( PRODES ), el Programa lnlegral paro el Desarrollo Rural ( 

PIDER). 

Otro organismo cuya finalidad impulsaba el de reactivar la producción· agrícola y de cierta manera 

lograr la autosuficiencia nacional en cereales básicos fue puesto en marcha el 18 de marzo de 1980, 

su nombre Sistema Alimenlario Me><icano ( SAM ). 

6.4. LA NACIONALIZACION DE LA BllNCA 

La baja de los precios inlemoclonoles del pelróleo en 1981, lo conlreloción de préstamos al exlerior, 

una lmpresonante fugo de capHales, las devaluaciones monelartas de febrero y agosto de de 1982, la 

declaración de suspensión de pagos del capHal de lo deudo externa del pals enlre otros factores fue el 

marco paro que el 1º de septiembre de 1982 y en ocasión de su úllimo Informe al Congreso López 

PortUlo adoplaro la decisión de nacionalizar la banca comen:lol lo que poro José Francisco Rulz 

Massleu significaría "el último canto del cisne de un Intervencionismo esletol exacerbado" (27 ) asi 

como el eslablecimlenlo del control generalizado de cambios. 
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Respecto e lo anterior manlfesló: • He e><pedldo dos decrelos uno que nacionaliza los bancos 

privados y olro que establece el conlrol generalizado de cambios, no como una polüica supervMenle 

de un más vnle tarde que nunca, sino porque ahora se han dado las condiciones que Jo requieren y 

justifican. Es ehors o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. Yo no nos saquearan •. 

(28) 

Posteriormenle en noviembre del mismo año, la naclonallzaclón de la banca quedó Incorporada al 

arlfculo 28 ConslHuclonal, en donde se cslablecló que el servicio de banca y crédito serla prestado 

exclu&lvamente por el Eslado. Adicionalmente se reformoron los ariículos 123, 25 y 26 de la 

Conslltución pera redefinir el régimen laboral de los trabajadores bancarios y para ubicar e la banco 

nocional como lnstrumenlo de recforía del Estado y denlro del Sistema Nacional de Pleneacfón. 

Con l"undornenlo en las refomes Conslttucioneles anlerionnente e><pueslas el licenciado Rúben 

Gónzalez Jiménez apunla: "se promulgó una prilrnua Ley Reglamentaria del Servicio Público de Bance 

yCrédio de 1982- que sustituyó a la de 1941-, y en 1985 dentro de una reeslrucfuraclón destinada a 

reformar el sistema financiero en su conjunto, se promulgó la Ley Reglamentaria del Servicio Público 

de Banca y Crédito, que esltHO en Vigor haota 1990". (29) 

crrAS 8181..IOGRAFICAS 

(25) Veá1e dl1rio EL ECONO•STA, 29 de octubre de 1993, sección: politic:a, p. 59. 
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(27) PEREZJIETO castro Leonel (comphdorJ, REFORMAS CONS1111JCIOHAlES Y 
MOOERllDAD 11AC10NM., ll<bclco 119Z, primarw edición, etlllorm Ponúa, p. vi (pre•-ción). 
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p.6'. 

80 



CAPffillO VII 

AMALISIS JURIDICO Al REGIMEN DEL GOBIERNO MEXICANO DURANTE El SEXENIO DEL 

PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO EN MATERIA ECONOMICA 

7.1. LA CONTENCION DE LA CRISIS: PROGRAMA INMEDIATO DE REORDENACION 

ECONOllCA ( PIRE) 

A partir de esta odmlnlslraclón se inician cambios radicales en la eslralegia económlc11 del país, ello 

en virtud de hacer rrenle a los serlos problemas económicos y sociales que ocaslonllrr.. la crisis de 

1982. 

'En su discurso de loma de posesión, Miguel de la Madrid dio a conocer el conjunto de rnedld11s de 

orden económico que su gobierno edoplarla Plll"' onrrentar la crtms y que enmarcó denlro del 

Programa lnmedialo de Reo<denación Económica (PIRE)". (30) 

Este Progrwna comprendla ciez puntos: 

10. Disminución del creclnienlo del pslo público. 
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2o. Protección al empleo. 

3o. Continuación de las obras en proceso con un crtlerio de selectividad. 

4o. Reforzamiento de las normas que aseguren disciplina, adecuado programación, eficiencia y 
escrupulosa honradez en la ejecución del gaslo público autorizado. 

So. Protección y eGlimulo a los programas de producción, importación y dislribución de olimentos 

básicos para la alimentación del pueblo. 

60. Aumenlo de Jos ingresos públicos para frenar el desmedido crecimiento del déficH y el 

consecuentemente aumtmlo desproporcionado de la deuda pública. 

7o. Canalización del Crédño a las prioridades del desarrollo nacional. 

60. ReMndicación del mercado cambiario bajo la autoridad y soberania monetaria del Eslado. 

9o. ReeslrucJuración de Ja adminislraclón pública federal para que aclúe con eficacia y agilidad. 

100. Acluaremos bajo el principio de recloria del Eslado y denlro del régimen de economla mbda 

que consagra Ja ConstHución Federal de la República. 

7.2. EL ADELGAZAMIENTO DEL ESTADO 

Esle se planlea en dos proyecciones: Ja primera en ratón a su participación en Ja economla, eslo es, 

mediante los procesos de desincorporación de las empresas pUbficas el Estado comienza· a transferir 
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funciones y responseblttdedes hacia otros seciores de la sociedad, así pues, contará con las empresas 
estrictamente necesarias, logrando de eso mrmem reorientar el gasto público; el segundo se plantea 

como un adelgazamlenlo ideológico en el sentido de que el gobierno procura desprenderse de la 

concepción p81rimonialistni que hnbía adoptado durante mucho liempo y en tal sentido se habla de una 
redefinición de nlribuciones y compromisos. 

7.3. LA INCORPORACION DE MEXICO AL GAlT 

El 27 de noviembre de 1985, por instrucciones del Presidenle de la República, el oubsecretaño de 

Comercio Exteñor, Luis Bravo Aguileni, acudió a la 41 sesión del Genenil Agreemenl on Taarffrs ond 

Trade, GAlT ( Acuudo General •obre Aranceles y Comercio ) en Ginebra, Suiza paro presentar la 
ooUcttud de Mé>dco pera ronnor perle de ese organismo lntemoclonol. 

El GJ\TT es un ocuerdo general sobre relaciones comerrclales muftUolerules que permlfe a los 

miembros, a camtrio de colllf"Omlsos de reciprocidad, la apertura de nuevas frontera• a los produclos 

de csda pafs; la reducción do aninceles en otras naciones; una mayor transparencia en las reglas de 

comercio inlemacionol, y la pooll>ilidad de Importar Insumos y materias primos que obllton los costos y 

eleven la cornpelilivtdod de las industrias nacionales. 

Creemos conveniente manejar una serie de importantes llfllculados de dicho acuerdo a continuación 

estos: 

Establece el pñnciplo de 111110 general de la nación más favorecida por el que, una venlllja concedida 

a alguna de las parles conlnllanles es Inmediatamente concedida a las demás partes conlralanles. 

(Altfculo 1) 
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Se establecen derechos enlidumping, es decir, se opone a que un país se introduzca al mercado de 

airo productor a un precio lnferio o su valor internacional o muy Inferior al precio interno del país 

receplor, en estos casos (que se extienden también a ciertas subvenciones a los productos), el Estado 

receptor puede establecer un derecho compensatorio a Impuesto sobre dicho produclo. (Articulo VI) 

El Acuerdo favorece la reducción de reslricciones cuanlHativas a las importaciones de productos 

(Articulo XI) y la aplicación de dichas restricciones en caso de no ponerse en práclica. (Artículo Xfll) 

No se desc~rta la posibilidad de ayuda eslalal (Articulo XVIII), así como las pedidas proleccionlslas 

o las industrias nacionales, sobre todo en paises de vías de desarrollo. (Articulo XXXVl.4) 

Por sus rasgos el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio fomenta la compelHMdad de las 

industrias de los diversos pefses, lo cual beneficia a los consumidores mayores para elegir produclos, 

sino también, en cuanto a su calidad y precio de Jos mismos. La reducción de aranceles por otra parte 

es paulalino y gradual. 

Mitxico había eslado ya a punto de firmar dicho acuerdo en 1980, pero presiones de grupos de 

interés, como organizaciones empresoriales y obreras, y , sobre lodo la disponibirldad del petróleo para 

obtener divisas por exportación influyeron para que lo decisión en aquel entonces fuera en contra del 

Ingreso al GATT .. 

La adhesión formal de nueslro país al GATT se realizÓ el 25 de julio de 1986, con este puso se 

iniciaría el programa de apertura comercial que vendrfa a dar un nolable giro a la polftlco comerclal de 

Mé>dco y buscaría ser fortalecido en el slgulenle sexenio. 

Se prelende que para 1994 este Acuerdo General cambie formafmenle de nombre la nuevo 

denominación será la de Organlzoción Mundial del Comercio. 
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7.4 LA SITTIACION ECONOMICA ENTRE 1986 Y 1987 

El peís sufriría una crisis financiera en 1986, como resunado de desequilibrios lnlemos y externos. 

Se perdieron 8 mil 500 miUones de dólares ( 6 por ciento del PIB ) , por la caída de los precios del 

pelróleo; el déficit financiero del seclor público alcanzó 12.6 bUlones de pesos, cifra que lile 340 por 

ciento superior alo programada. Durante fols úHimos tres meses de 1987 la sHueción económlca mosfró 

profundos deseqilibrtos que elevaron lo Inflación a más de 135 por clenlo. Uno de los más graves lile 

el desplome en el indice de la Bolsa de Valores que siguió a olras bolsas lnlemaclonales. 

'Esle aconleclmienlo lwo un doble efeclo negallvo sobre el mercado mexicano de valores. El 

primero lile de índole netamente psicológica: la población se asusló por lo que pasaba en otras 

la1ftudes. El segundo, de lipo económico, fue más grave, pues I• crisis bursátH lnlemaclonal era renejo 

de una creciente preocupación mundial con respecto el porvenir de la octMdlld económico en los 

paises capttalistas. Las lasas de Interés tntemacionales awnentaron e causa de los enormes déficit 
comercial y fiscal de Estados Unidos. Por lo mismo, surgieron nuevas posluras prolecciorúsles 

amenazando con obslacullzat el comercio mundial. El panorama pera la economla lnlemaclonal en el 

ful uro próximo em sombrío, en un momento en que Méióco dependía cada vez mós de la eocpenslón de 

sus exportaciones, las cuales se veríim disminuldas si se desaceleraba la economía de '°s paises 
occldenlllles o si se aplicaban, de manera generalizada, barreras comerclefes. Además, el atza de las 

lasas de Interés obligaba el pols a lransfer1r al eicterior une pllfle mayor de su esfuerzo por concepln 

del servicio de su deuda". (31) 

Eola ceida abrupta en el ambiente bursoli comenzó el 19 de octubre de 1987 de tal manera que ye 

para el 18 de novte......, el descenso en los precios do los acciones era casi un 70%, presenténdose el 

riesgo de un es!encamlenlo económico con hlperlnftacl6n. 
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7.5. LA CREACION DEL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA 

En el conlexlo anlerlormenle descrilo, el 15 de diciembre de 1987 en el salón Carranza de la 

residencia oficial de los Pinos so firmó y dio a conocer el Pacto do Solidaridad Económica ( PSE ), 

concebido ésle como un conjunto de compromisos recíprocos que suscribieran los principales sectores 

de la economfa mexicana ( público, obrero, campesino y empresarial ) con el propósito de disminuir la 

abrumante Inflación. 

En ese mismo ocio se acordó integrar una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto en ésla 

participarían las Secretarias de Agñcullura y Recursos Hidraúllcos, de Comercio y Fomento Industrial, 

de Haciende y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, y del Trabajo y Previsión Social, ello 

con la finalidad de que se vigilom y calificara In aplicaci6n de los diversos acuerdos de concertación. 
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CAPITULO VIII 

LA PROVECCION DEL ESTADO MEXICANO ANTE LA MODERNIZACION ECONOMICA 

(PRESIDENTE CARLOS SALINAS DE GORTARI) 

8.i LA MODERNIZACION 

En esta lldministmción se postula un proyecla de Modernización naclonan,,¡a, democrállca y popular 

pera lograr la re&ffzaclón de IÓs objcflvos naclonalea. 

La razón de este sugerencia que se pre.lenta allende a los cambios que representa la gn111 

lrnnsformacicln mundial que llene como preludio la quiebra de los modelos do creclmlonlo pfOlegldo, 

las economías fuertemente estallzadas y regímenes autoritarios. 

El nuevo clllllino a elegirse seré el de la apertura de las corrientes comerclllles, financients y 

lecnol6aic11t1,el de latranol'onnación del Estado clienlelarypnJplelarlo hdela un Eal- SolidDrto, cuyo 

objetivo es el de la jUstlcia en donde oa pnmonla un nuevo mon:o de cu1 ..... poillce ello se 1111ducini 

en lea llgUras del dliilogo y el acueido. 
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8.1.1. LA MOOERNIZACION ECONOMICA 

La estrategia de Modernización Económica persigue el crecimiento económico con la estabilidad de 

precios para ello será necesario eliminar una serie de viejas actrtudes como son la protección excesiva 

frente a la competencia externa, la regulación exagerada en les aclMdades económicas, el abuso de 

subsidios indiscriminados así también reclamará establecer nuevas relaciones del Estado con la 

sociedad ya que el cambio propuesto requiere la participación de toda la sociedad. 

8.2. RENEGOCIACION DE LA DEUDA 

El doctor en economía Pedro Aspe Armella, Secretario de Haciende en colaboración con un g;upo 

de economislas realizaren une serie de pláticas con los grupos financieros lnlemacloneles éstes 

culminaron con la firma de un documento llamado •Acuerdo de Renegociación de la Deuda E><lema•, el 

4 de febrero de 1990, su finalidad: que México corrlara con el espacio suficiente para reslruclurar su 

economía e Iniciar un periodo de crecimienlo. 

El C. Presidente de la República, en su discurso de loma de posesión e11o. de diciembre de 1988 

anunció los cuatro lineamientos generales que orienlarien el proceso de renegociación eslos serian: 

1. Disminuir la transferencia neta de recursos el exterior. 

2. Disminuir el valor de la deuda externa acumulada. 

3. Lograr una negociación mutllanual que disminuye la incertidumbre económica. 

4. Disminuir la relnclÓn deuda externa a produclo. 

El Secrelerio de Hacienda afirmo con respeclo a los negociaciones: 
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'El resultado fue la recolendarización de los pagos del principal por 2600 millones de dólares con un 

periodo de 10 años de gracia, lo que significaría un alivio del 100'% lento del principal como de los 

intereses entre junio de 1989 y marzo de 1990, 100% del principlll y 90% de los intereses hasta marzo 

de 1991 y 100% del principal y 80% de los inlereses hasta mayo de 1992". (32) 

8.3. LOS PACTOS ECONOMtCOS 

El Pecio, Instrumento de potalca económica creado en el penúftimo año de gobierno del Presidente 

De la Madrid y rortolecido en lo Administración Sallnlsta ha arrojado resuHados relocionados en el 

control de la inflación y la eslablllzación de la economía. Su nombre a variado a partir de su 

implernentoción, prlmerarnenlo se le conoció como PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA, 

posteriormente PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO y a partir de 1992 PACTO PARA 

LA ESTABR..IDAD, LA COMPETITMDAD Y EL EMPLEO. 

Para el año de 1994 se pretende alcanzar una meta de inflación de 5% con una recuperación 

gradual y sostenible de la actividad cconómff:a ello en alención a los acuerdos fijados en la octava rase 

del PECE. (33) 

A partir de su elebonlciÓn (1987) el Pacto se ha llevado a lruvés de una serie de periodos que en 

renglones 1eguidos se citan. (34) 

F A S E 
PSE 1 
15112187 
PSE 1 

28itl2188 

PSE 111 

VIGENCIA 

29/02188 

31/03188 

31/05188 
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27/03/88 

PSE IV 31/08188 

28/05/88 

PSE V 30/11188 

14/08188 

PSE VI 31/12188 

16/10/88 

PECE 1 31/07/89 

12112188 

PECE: 11 31/03/90 

03/08189 

PECE 111 31/07/90 

03/12189 

PECE IV 31/01/91 

27/05/90 

PECE V 31/12/91 

11/11/90 

PECE VI 31/01/93 

10/11/91 

PECE VII 03/10/93 

20/10/92 

PECE VIII 31/12194 

03/10/93 

8.4. EL CAMINO DE LA DESINCORPORACION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 
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Si bien es cierto que el proceso de desincorporaclón comienza en le admlnislración pasada es en 

esta cuando se presenta con una mayor amplHud. 

En aquel entonces el Secretaño de Programación y Presupues1o y ahora Presidente de la República 

usevembo: 

'La expansión indlscñminada del Es1ado como polaica de desarrollo no resuelve los problemas, y si 
conduce a congeslionar1o y e disminuir su eficiencia pera atender Orees que si son estratégicas pera el 

pois. Por ello, recienlemenle se hon venido ins1rumenlodo la venta a liquidación de cnlidades públicas 

no estratégicas ni priorilarias, como uno medida que qutta desperdicios y cvtta inercias, y al ml1!mo 

tiempo, permHe atender con eficacia las áreas fundamentales y, en aquellos casos en que los 

programas de desarrollo es! lo justifique, nmpllar la promoción y la participación en áreas prioritarias•. 

(35) 

a.u. EL PAQUETE LEGISLATIVO FINANCIERO 

Aunado a los reronno• cons1iluci<lnales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

junio de 1990 que dio lugsr al restablecimiento de un régimen mbdo en la banca me>cicana y 

consecuenlemenle, a la participación del sector privado en la banco comercial; se conronnó un cuerpo 

jurfdico que dicnl sopoñe al nuevo sistema financiero paro ello se eicpldieí en juUo de 1990 el ffemsdo 

paquete leglslalivo fin•nciero compuesto por: 

o) La Ley de lnsliluclones de Crédito actualmente en vigor; que al>rogó la Ley Reglamentarla del 

Servicio PúbUco ele Banca y Crédllo de 1985. 

b) La Ley para Regutar la• Agrupaciones Finonciems 

91 



c) Las reformas y adiciones a la Ley del Mercado de Valores. 

8.4.2. LA REPRIVATIZACION DE LOS BANCOS COMERCIALES 

El proceso de reprivalización de la banca comercial murca desde Ja perspeclfva gubemamenlal la 

nueva elapa de modernización finaciera de! psís. 

A ese efeclo, el Presidenle Sor.nas de Gortari dictó un acuerdo el 5 de septiembre de 1990 en el que 

se fijaron Jos princlpio!O que habían de regir el proceso de deslncorporación de las sociedades 

nacionales de crédito. 

1. Confirmar un sistema financiero más eficlent e y compelttivo; 

2. Garanti"lar una participación diversificada y plural en el capital, con objeto de alentar la Inversión 

en el sector e impedir fenómenos Indeseables de concentración; 

3. Vincular la oplttud y calidad moral de la administración de los bancos con un adecuado nivel de 

capttallzaclón; 

4. Asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos; 

5, Buscar la descentrallzación y el arraigo regional de las instituciones; 

6. Buscar un precio juslo por las instituciones, de acuerdo con una valuación besada en criterios 

generales homogeneos y objetivos poro lodos los bancos; 

7. Lograr la conformación de un sistema financiero balanceado, y 
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6. Propiciar las sanas pníctlcas financieras y bancarias. 

8.4.3. El COMITE DE DESINCORPORJ\CION BANCARIA 

En la misma fecha anteñonnenle seña!ada se creó un Comüe de Desincorporación integrado con 

representantes de ta Secretarla de Hacienda y Crédtto Público, el Banco de México y lo Comisión 

Nacional Bnncarta, cuya función consistió en establecer normas, bases y procedlmkmtos pem le venia 

de los bancos, Ja cual se Uevó a cabo mediante un procedimJenfo de subastas, previa su valuación 

contoble y económica. 

8.4.4. CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA VENTA DE TELEFONOS DE MEXICO 

Los crileri<Js báoicos que se deberían de cubrir en ta venia de TELMEX son señalados en la obra de 

Pedro Aspe (36), los cuales se lranscrlben enseguida. 

f) Tolal respelo de I"" derechos de los lrabujadores, quienes 1endrf1111 fa prorrogollva de participar 

como accionistas de la compañia; 

U) Aun cuando se pennillrfa la ln'Jersfón extranjera, TELMEX •eguirla bajo el conlrol de rmoótanos; 

111) Los nuevos dueilos deberían comp¡omelen1e a lncremenl11t fa calidad y cobertura del sOIV!cio a 

nlvefe•lnlemacionales; 

IV) T endrfa que g1118111iza11e un crecimiento soslenldo de la red; y 
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V) Tendría que reforzarse la invesligación y el desarrollo. 

INGRESOS PROVENIENTES DE LA PRIVATIZACION DE LOS BANCOS COMERCIALES. 

Banco Fecha To ta 1 (millones de dólares) 

Mercantil 14-Jun- 1991 611.2 

Banpaís 21-Jun- 1991 544.9 

Banca Cremi 28-Jun- 1991 748.3 

Banca Confía 09-Ago-1991 892.3 

De Oriente 16-Ago-1991 223.2 

Bancrecer 23-Ago-1991 425.1 

Banamex 30--Ago-1991 9744.9 

Bancomer 08-0ct -1991 8 564.2 

To ta 1 21 754.1 



LAS DIEZ COMPAÑIAS P.l\RAESTATALES VENDIDAS CON EL MAYOR NUMERO DE 
EMPLEADOS. 

Teléfonos de Méxlco 
Bancomer 
Banamex 
Mexlcana de Aviación 
Impulsora de la Cuenca del Papaloapan 
Astilleros Unidos de Veracruz 
Compañia Minera de cananea 
Compañia Real del Monte y Pachuca 
Dina camiones 
Tabamex 

Número de empleados 

51126 
37041 
31 385 
13027 
3617 
2988 
2973 
2416 
1678 
1259 

Fuente: Unidad de Deslncorporaclón, Secretarla de Hacienda. 

8.4.5. OTRAS COMPAÑll\S INTEGRADAS AL PROCESO DESINCORPORA.CION 

Entre otras que han fOnnado palle de5tecan: varios plantes de CONASUPO, los Aslilleros Unidos de 
Veracruz y MazaUán, leo siderúrgicas AHMSA, Slcartso y Slbalta, ol Complejo Industrial de Pejarllos, 
Fertllizanle• Maicanoo (FERTIMEX), diversos paquetes de Ingenios, en 1993 figuran los redes 

nuclonales de televisión 7 y 13, el canal dos de Telellisión de ChihUohlla, la COmpailla Operadora de 

Tealros (COTSA), Mafz lnduslrilll!zlHlo Conasupe; ofgunas airas que se encuenlran aclualmenle en 

fase de enajenación son L°" Almacenes N8i:ion""'8 de Depóslo, SA., Elcporladon>s Asocledo9, SA. 

de c.v .• OceSI Garden Producls lnc.; Mmck:SIB de Papel Perióclco, SA; F9bricas de Papel TUldepec, 
SA. y PloclUclora Nacional de Papel Desllnado, SA. de C.V. (37) 



En los úHimos cuatro años y 11 meses se concluyeron 251 procesos de desincorporación de 

empresas públicas que representaron ingresos al erario por 69 mil 334 millones 577 mil nuevos pesos, 

esta cifra hasta et mes de octubre de 1993. (38) 

8.5.5. DESREGUlACION ECONOMICA 

La desregulaclón económica concebida en la administración salfnlsta corno un medio para 

modernizar la economía nacional y elevar el nivel competitivo ha presenlado lmportanfeG avances en 

diversos scclore3 económicos deslacan el agropecuario, el energéllco, los servicios financieros, el 

lurismo, el comercio lento interior como exterior, comunicaciones y transportes enlre otros. 

A manera de eje01pto presentamos el siguiente cuadro comparativo. (39) 

Proceso de Oesregutoclón 

Cambio de Leyes 

Antes Después 

Ley Fed. Refonna Agraria 480 art. 1. Ley Agraria 200 art. 
Ley Gral. Créd. Rural 140 art. Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios 30 art. 
Ley de Tenenos Baldíos, 
Nacionales y Demasías 86 art. 
Ley del Seguro Agropecua. 
rlo y de Vida Campesina 87 art. 
Ley da Fomento Agrop&-
cuario 100 art. 

Ley Federal de Pesca 11Bart. Ley de Pesca 30 art. 
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Proceso de Desreguloción 

Cambio de Leyes 

Antes Después 

Ley Federal de Turismo 1D8arl. Ley de Turismo 55 art. 
Ley Orgánico del Arl. 28 
constllucional en materia 
de monopolios 24art. 
Ley de Alribuciones del -
E]eculivo Federal en Mal&-
ria Econ6mlca 21 srl. Ley de Competencia 

Económica 39 art. 
Ley de Industrias de Trans-
formación 37arl. 
Ley de Asociaciones de -
Productores para Dlslrlbu-
clón y Vento de Productos 31 art. 

REDUCCION DE ARTICULOS 

LeyForeslol 9Dart. Ley Forestal 58arl. 
Ley Minera 109 arl. Ley Minera 59art. 
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8.6. LA INFRAESTRUCTURA EN COMUNICACIONES Y El SECTOR PRIVADO 

Con le finalidad de conecler a las diferentes poblaciones y principales poloc de crecimiento 

comercie! y productivo se le han facilttado al cepttal privado nuevas participaciones en el sector de 

comunicaciones y transportes debido a las modificaciones al marco reguJalorio que se han Vislo 

reflejados en la concesión de carreleras de atta especificación, le creación de las Administraciones 

Portuarias lnlegrales (API), en la apertura de nueves áreas de inversión en Ferrocarriles Nacionales de 

México, le simplificación de trámites adminislrativos en el autotrensporte de carga, la privatización de 

Teléfonos de México por citar algunos. 

8.7. LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION DEL COMERCIO 

Una de las prioridades del proyeclo económico y polhico de esla Adminislración ha sido conseguir y 

mantener inversión extranjera para generar nuevos empleos e Jmpulssr el crecirnienlo industrial. Pare 

lograr este fin el gobierno consideró consolidar el marco de liberación de fronteras iniciado por el 

Presidente Miguel de lo Madrid después de que ingresó México ol Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio. (GATT) 

8.7.1. LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS 

la primera convocaloria fue hecha por Méldco y ésta se concreló en Guadalajam en 1991, y de 

manera subsecuenle éstas se realizaron en Madrid y Salvador de Bahía, Brasil. Lo participación de 

España y Portugal permttieron facl/ttar un diálogo más fluido entre América Latina y Europa. Es con 
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estas conferencias pues como se ha logrado contribuir a crear relaciones po1a1cas destinadas a 

asegurar vfnculos más sólidos en el futuro. 

8.7.2. LA CUENCA DEL PACIFICO 

faclores de Innovación lecnológlca y Vi!alidad económica enlre olroo. Portlendo de esla premisa se 

ho procurado que el país ronna pelle de una serie de organismos de cooperación muHilateral lo que 

pennttirú según las estimaciones oblenmer vallosas oporlunldades y magnificas espectalivas. 

México en el Mundo de 1989 -1993 (4-0) 

• 1991 - Conferencia de Cooperación Económica del Pacifico (PECC) 
• 1992 - Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico (PBEC) 

• 1993 - Cooperación Económica Asia Pacffico (APEC) 

• 1994 - Se espera su ingreso a la Organización da la Cooperación y el DesarroUo Económico (OCOE) 

8.7.3. E U R O P A 

Se ha considerado a Europa como otra opOllUnklad de d"Mmificaclón. Tomando en consideración 

que con el viejo conlinenle se lleva a cabo el 14% de los Intercambios comerciales y es el origen de 

una qulnla parte de la inversión C>dran)era on la Ropúbica, so ha desplegado una amplia Iniciativa de 

acercamiento con esta Importante regtón del mundo, enlre Blgtmos proyeclos llevados a cabo se 

pueden dar lo• slgulenles: el Acuerdo de Coopenoc16n enlre Méldco y la Unión Ecnpea . (erlles 

Comu.- Económica Europaa) que comprende un llV1lr1Z2ldo esquema da cooperaclón económica, 

comercl&I y clenlíllca, un Acuerdo de Complementación Económico considerado como el más ainpüo 

que se haya filmado con un pafs l&llnoamorlcano, el ser miembros fundadores del Banco do 
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Reconslrucción y Desarrollo para Europa del Este, el hnbcr actuado como único exposHor en el festival 

de las artes más importante de Europa: EUROPALIA 93 - MEXICO (Inaugurada el 22 de sepliembre de 

1993), ello lo convirtió en el primer país del Continente Americano que fungiera como participante en 

este evento y el primero también, en trascender Jas fronleras de Bélgica su sede original. 

8.7.4, ZONAS DE LIBRE COMERCIO [TRATADOS DE LIBRE COMERCIO) 

Como principal instrumento de pornica económica internacional ha sido el proyecto de la creación de 

zonas de libre comen:lo. en el eño de 1992 se llevó a cabo un lralado de Libre Comercio con la 

República de Chile, en noviembre de 1993 tras cuatro años de negociaciones se consolidó el que se 

ha calificado como el bloque comercial más grande del mundo mediante el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte cuya capacidad de consumidores se eslima de 360 millones, con el Grupo de los 

Trés (G-3) fonnado por los gobiernos de Colombia, Mé>óco y Venezuela; el 5 de diciembre de 1993 

concluyeron en Bogolá las negociaciones del TLC que entrará en vigor el primer semestre de 1994 

represenlado éste por un mercado polenciaJ cercano a los 150 millones de consumidores, por Jo que 

se refiere a América Cenlral particularmente con Cosla Rica esle suscribirá su primer Acuerdo de Libre 

Comercio cuyas negociaciones fueron emprendidas en 1991 con nue~fro país. 

D.7.5. CRONOLOGIJ\ DEL TLC DE AMERICA DEL NORTE 

Dada su importancia capital hmlo en el ámbito político, econ6mlco y socfaf consleferamos 

conveniente cHar cuales fuernn las etapas en que transcurrió la conformación de este Trotado 

Trilateral integrado por nuestro país, Estados Unidos de América quien concentra les tres cuartas 

partes de nuestro comercio exterior y Cnnadá con quien representemos el primer socio de América 

Lallna de ese país nórdico. En renglones siguienles su crnnologle. (41) 
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1990 

10 de junio 

Los presldenles Cllf1os Salinos de Gortart y George Bush se pronunciaron por eslablocer un Tralado 

de Libre Comercio enlre México y Eslados Unidos y dieron Instrucciones para que oe estudiaren las 

condiciones y se hicieran preparativo•. 

8deagosto 

La represenlanle comercial de EU Carta Hílls, y el secrelario de Comercio de México, Jaime Serm 

Puche, hicieron reporles a los presidenles de ambos paises, recomendando el inicio de negociaciones 

fonnales. 

25 de oepllembte 

El presidente Bush escribe al presldenle del Comtté de Medios y .Arbitrios de la Cámara de 

Representanles y al presidente del Comtté de Finanzas del Senado notificando la intención de iniciar 

las negociaciones del TLC con México, cumpliando con ello el requlsfto de la legislaciÓn 

norteamericana. En esle comunicado, el presidente Bush lamblén informa que el minislro de Canadá 

expresó eldeseo de pllf11clpar en las negociaciones. 

1991 

Sdefebrero 

El presidente Bush, el presldenle S&llnas y et primer ministro de Canadá Mulroney, enuncian la 

lnlenclón de reollzllr un TLC, para crear uno de los men:ll<los libres más gnmdes del mundo, 
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6-20 de febrero 

El Comité de Finanzss del Senado norteamericano sostuvo audiencias públicas sobre la posibilidad 

de realizar una negociación. 

20 y 21 de febrero 

Los Subcomités de comercio internacional y de medios y arbitrios de la Cómam de Representantes 

de EU hacen pública la propuesta de negociar un TLC. 

27 de febrero 

Finaliza en el Congreso norteamericano el periodo legislativo de 60 días, durante los cuales se pudo 

haber volado en contra del ras! !rack. 

1 de maizo 

El presiderrte Bush sollcltó una eidensión de dos años para el procedimlenlo rosl !rock de 

negociaciones comerciales fnlemaciomdes, un paso necesario paro una mejor negociación del TLC~ 

1 da mayo 

En respuesta a la preocupación que expresó el Congreso norteamericano durarrte el debate del tilst 

lrack, el preslaerrte George Bush se compromelló a que el Tratado no provocarla desempleo masivo 

entre ros lrabajadores norteamericanos y, en ros casos en que esto sucediera, se eslableceóa un 
programa para capacttartos y apoyarlos en un periodo de transición. 
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3demayo 

Lo oecrelorío del Trabajo de Estados Unldos,Lynn Marlln, y elsecrelario del Trebajo y Previsión 

Social de México, Arsenlo Foren Cubillos, firmaron el Acuerdo de Enlendimienlo para promover el 

incremento en los nfveles de vida y una mayor seguridad laboral para los trabajadores de ambos 

países. 

23 y 24 de mayo 

De acuerdo con le pellción del presidente George Bush, los Cámaros de Representantes y 

Senadores de Estados Unidos volaron pom extender el procedimienlo do fasl lrack por dos años para 

Jas negociaciones de comercio intemncional. 

12dejunio 

Los negocloclones del TLC Iniciaron ronnolamenle en Toronlo, Canadá, en uno reunión a lo que 

asisiieron los ministros de EU, Conadá y México, y donde porlicipllron 19 grupos de lrabojo. 

23-25 de junio 

Se realiza la 1 Reunión Mlnlslenol en Acapulco, MéJcico. 

8-9 de julio 

Sesión plenaria en Wftshing10111, o.e. presidida por los jefes de negociaciones de los !res países. 

1 deogosto 
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Como un requisito de la legislación de EU, el presidenfe Salinas de Gortart envió una carta al 

presldenle George Bush proponiendo que EU y México negociaran un Tralado de Libre Comercio. 

6 y 7 de agoslo 

Sesión plenaria en Oa>depec, México, presidida por los jefes de negociacibn de los lres países. 

25 y 26 de agoslo 

11 Reunión Minislertai en Seallle, Washinglon, E.U. 

11 de sepllembre 

Se organizaron conferencias en San Diego, Houslon, Allanta,Washlnglon, D.C. Cleveland y Boslon. 

19 de septiembre 

En la reunión de Dallas, Texas, E.U. Canadá y México inlercambleron propuestas iniciales en 

aranceles y barreras no arancelarias, además de solicHar las listas do dichos capítulos. 

17 de octubre 

La oficina de Comercio de EU y Ja EPA (Agencia de Prolección Amblenlal) prasentaron a la opinión 

públlca los aspeclos que regularían la prolecclón ecológica en Mé>cico y Eslados Unidos en el TLC. 

25-28 de octubre 

111 Reunión Mlnlstertaf en Zacafecas, México. 
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14 de diciembre 

L03 presidentes Bush y Salinas se reunieron en Campo David, en donde rolilicaron lo lmportonclo 

del TLC y lo necesidad de un acuerdo amplio. 

31 de diciembre 

Los negociadores complelaron los textos con corchetes. 

1992 

6-19 de enero 

Reuniones en la Universidad de Georgelown en Washington, O.e. poro revisar los corchetes de los 

te>dos del TLC. 

16y17 de enero 

Los Jefe• de las negociBciones se reunieron en Washington, o.e. 

2 y 3 de febrero 

C8lle Hllb, acompol\lldn de 11110 delegoción de 26 representantes del sector privmo y 11 ~ 

del Cangreso llOll- vl8jan a Méióco para reunlfl;e con el presidente Sallrias, el secretañci de 
Comercio, Jaime Serra y otros miembros del gobierno, asl como represeÍ'llenles del sector privado 

m-ano. 
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9 y 10 de febrero 

IV Reunión Minis1enol en Chanlllly, Virginia. 

1 Cl-12 de febrero 

Funcionarfosde México y Estados Unidos, junio con organtzaclones laborales de ambos países, 

llevaron a cabo une conferencia sobre la Industria del acero. 

17-21 de febrero 

Sesión plenaria en Dalles, Texas, presidida por los jefes de las negociaciones de los lres países. 

25 de febrero 

El presldenle Bush recibió un resumen sobre los efeclos del medio amblenle presenles en el TLC, 

realizados por el admlnlslredor de EPA enlos Angeles, Californio, Willlam K. Relly. 

26 de febrero 

El presidenle Bush y Carla Hills discuten los progresos del TLC con el presldenle Salinas y el 

secrelorio de Comercio Jaime Sorra, en San Antonio, Texas, parieto a la cumbre de las Drogas. 

4 y5 de marzo 

Primera sesión plenaria en Washington, o.e. presidida por los jefes de negociación de los tres 

países. 
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2l-27 de marzo 

Segunda sesión plenaria en Washington, D.C. presidida por los jefes de negociación de los !res 

países. 

6-8 de obril 

V Reunión Minislerial realizada en Monlreat, Canadá. 

27 ele ebril 

Sesión plenaria en la Ciudad de México. 

1l-15 de mayo 

Sesión plenaria en Toronfo, CanadÍt. 

1-5 de junio 

Sesión plenaria con Crystol CHy, Canadá. 

17-19 de junio 

Los )efes negociadores se reúnen pera revfsnr Jos IMlflUll del TLC, en Wnshinglon, o.e. 

De junio 29 al 3 de julio 

Reunión de los jefes negociadotea en Washington, o.e. 
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7-10 de julio 

Reunión de los Jefes negociadores en Washington, o.e. 

14 de julio 

Los presidentes Bush y Salinas y sus ministros de c-omercio. Hills y Serra, se reúnen en 
California, para discutir los avances del TLC y anunciaron el principio de la fase 

negociaciones. 

25 y 26 de julio 

VI Reunión Mlnislerial en la Ciudad de México. 

29 de julio 

Reunión con los jefes negociadores en Washington, o.e. 

2 de agoslo 

Vil Reunión Ministerial en Washington, O.C. 

11 de agosto 

Concluyen las negociaciones del TLC. 

8 de oclubre 
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Los ministros de Comen:lo Inicializan el texto del Tratado. 

17 de diciembn: 

Los mandataños de los tres países firman el TLC. 

1993 

17-18 de marzo 

Hemúnlo Blanco de México, Hohn Weekes de Canadá y RUfus Yefllll de Estados Unidos lnJclan la 

prúnem ronda de negociaciones en WltShlnglon, sobre los Acuerdos Paralelos. Se deftnen principios 

básicos para las discusiones y se determina la agenda. 

2 de abril 

Inicia en Oltawa la segunda ronda de pláticas donde asisten tos sulljefes de cada grupo negociado: 

Jolme Zabluda\n:ky de México, Keith Chrislie de ClllladlÍ y Charles Roh de EU. 

13.18dellln1! 

La tercera ronda de negoclact6n se neva a cabo en Móocico. Se anuncia que ta redacción legal de 

los le>clos se iniciará en mayo. 

7demayo 
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Reunión técnica de lrabajo en Washington con los subjefes de las pláticas, para preparar los textos 

que discutirán los IHulares de la negociación en la próxima ministerial. 

19-21 de mayo 

Se realiza la cuarta ronda de discusiones ministeriales en ottawa. Inicia la consolidación de los 

IC>dos, se trabaja detallando los puntos donde hay acuerdo. 

13 de junio 

Se Inicio la creación del Fondo Ambienlal para Norteamérica. 

18 de junio 

Ocho asociaciones empresariale~ de EU exigen refonnas a las comisiones trinaclonaJes 

responsables de apllcor los acuerdos perolefos. 

24 de junio 

Ralilica el senado canadiense el TLC con 97 volos a favor y 30 en conlra. 

27 de julio 

Acuerdan crear México, Estados Unidos y Canadá la comisión lriparlila de carácter laboml. 

28dejulio 

Es anunciada la emisión de bonos por 6,500 USMD para limpiar fronlera. 
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12 de agosto 

Son firmados los acuerdos paralelos por los mandolarios de los tres paises. 

17 de septiembre 

Envio Clinton le Ley de Implementación para su revisión. 

23 de octubre 

Se Intensifican debeles en le Cámara de Representantes en EU. 

17 de noviembre 

El TLC es relificado por la Cámara de Represenlonles con 234 volos a fllvor. 

20 de noviembre 

El Senado de los EU aprueba con 61 volos a favor y 38 en contra, el n.c. 

22 de noviembre 

El Senado Me>Cicano, rutlflcó el TLC entre Canadá, Eslados Unidos y MÓldCO con una abrumlldom 

mayorla de 56 votos a flJYOf y dos en contra, del PRO, hubo seis ausencias del PRI. 

8.1. AlfTONOlllA DEL BANCO DE MEXICO 
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En México el uso. excesivo que en olerlas épocos hizo el gobierno del crédtto del Banco Cenlml 

implicó una serie de consecuencias negativas. Es por ello que, considerada como une de las reformes 

económicas que mayor lrascendencia pueden llegar a tener en las administraciones futuras es la 

Autonomía del Banco Cenlral. 

La inicialiva del IHulor del Ejecutivo Federal rererenle a la Autonomio del Banco Cenlral se suslenlan 

en tres pilares fundamenlales: 

1. La libertad que otorga a la inshtuclón para determinar el monto y manejo de su propio crédito. 

2. lo confonnen las disposiciones encaminadas a proteger la autonomía de criterio de las personas 

e cuyo cargo esté la conducción de le lnslifución. 

3. Las normas relativas a la administración de la lnstHución. 

• ... Promovimos la reforma a nivel de la Consltluclón, que otorga plena autonomía al Banco de 
México, con lo que eliminamos de nuestro horizonte le posibilidad de votver a caer en el círculo vicioso 

del financlamlenlo lnHacionaño al Gobierno ... ninguna autoridad podrá ordenar el Banco Cenlral que 

emila dinero pare finnnciHr gaslo excesivo. Esle es el punto final, a nivel conslitucionel, de une 

prácllca que tanto deño le hizo a nueslro pafs." (42) 

8.8.1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMIA DEL BANCO DE MEXICO 

Artículo 28. El Esledo lendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y 

en su admlnlslracl6n. Su objellvo prforilario será procurar la establlldad del poder adqulsttivo do la 
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moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Es1ado. 

(P&rrafo 6) 

Ninguna 1tuforidad podrá ordenar al bonco conceder financiamiento. (Párrafo 7) 

No constHuyen monopolios lns funciones que et Estado ejerza de manera exclusive, a través del 

banco cenlml en les áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco 

centrat, en los lérminos que esteblezcen las leyes y con la intervención que corresponda o las 

autoñdades competentes, regulará los cambios, asi como la intermediación y los servicios financieros, 

contando con las atnbuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer e 

su observancia. La conducción del banco eslorá a cargo de persones cuya designación será hecho 

por el Presldenle de le RepúbHca con la aprobación de la Cámara de Senadores o de lo Comisión 

Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento 

provean al ejercicio autónomo de sus funciones: sólo podrán ser removidas por causa grave y no 

podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con e>«:epción de oquéHos en que actúen en 

representación del banco y de Jos no remunerndos en asociaciones docentes, científicas, cuHumles o 

de beneficiencla. Las per.sonas entllf!ladas de la conducción del banco central, podrán ser sujelos de 
juicio po1aico conf<>rme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Cons!Hución. (Párrafo 8) 

8.8.2. AJNCIONES QUE DESEMPEÑARA EL BANCO DE MEXICO 

Articuto 3o. El Banco desempeñará las funciones siguientes: 

l. Regular la t:mlsión y circulación de la moneda, los cambios, 111 Intermediación y los servicios 

financlerlts," asi coma los sistemas de pagos; 

11. Operur con las lnstiuclones de crédlo como bonco de reseiva y acredllante de úlllme lnstoncla; 
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111. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y ecluar como agente financiero del mismo; 

IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, financiera; 

V. Par1iciper en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera 

internacional o que agrupen a bancos centrales, y 

VL Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos centrales y con 

otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en moleña financiera. 

8.9. SISTEMA DE AHORRO PARA El RETIRO (SARI 

8.9.1. ANTECEDENTES 

A mediados de ros ochenta, los fondos de pensiones construidos sobre esquemas financieros de 

carácter cepttalizable han presenlado un crecimiento perseverante en diversos países como Chlle1 

Espeño, Suiza, Holanda, Singapur y Corea del Sur, entre otros, en ellos es posible apreciar une serie 

de mecanismos pensionarios. 

El anlecedenle más lnmedialo de SAR en América Lalina lo enconlrnmos en chile Qunio de 1981) en 

donde se creó un slslemu pensionario de nalurnleze capilellzable donde el trabajador, y únicamente él, 

aporla un porcenlaje de su salario para fondos cuya gcsllón se atribuye en las Admlnlslmdoms de 

Fondos de Pensiones (afp). 
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8.9.2. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

El 10 de febrero de 1992 la Secretaria de Gobernación presentó a la Cámara de Diputados de parte 

del Ejecutivo Federal varias inlcielivas presidenciales en le que se proponían reformas y adiciones a 

las leyes del Seguro Social, del Fondo Nacional de VIVienda para los Trabajadores y la del lmpueslo 

Sobre la Renta, lodos tendientes a crenr el Sistema de Ahorro para el Retiro y nuevos operativos de 

financiamiento a la vivienda de los trabajadores. Esta serie de propuesJas fueron aprobadas el 10 de 

marzo del mismo año. 

8.9.J. SU NATURALEZA 

Ec complementaria y obligatoria, en tenlo que no suslltuye las pensiones básicos del régimen 

general, pero si obliga a los patrones a aportar 2% del salario base de cotización del trabajador 

(deducible a su vez por el pelrón del Impuesto sobre la renta), pera efectos del ohorro para el rellro, 

más 5% correspondienle a un fondo para la vivienda. 

La Ley del Seguro Social en su Capfiulo V Bis, comprende el Seguro de Reliro, que contempla en 

los artículos 183.A, 183.B, 183.C, 183.D, 183.E, 183.F, 183.G, 183.H, 183.1, 183.J, 183.K, 183.L, 

183.M, 183.N, 183.Ñ, 183.0, 183.P, 183.Q, 183.Ry 183.S. 

Tamblén contempla lo referente ol Comilé Técnico del Sistema de Ahorro pera el Rellro en sus 

artículo 258-F, 258-G y 258-H. 

8.9.4. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
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El fundamento consHtucional del Sislema de Ahorro para el Reliro lo encontramos en el articulo 123 

apartado A fracción XXIX de nuestra Carta Magna en la que se establece lo siguienle: 

"'Es de utilidad pública la ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejaz, 

de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfem:edades y accidenles, de servicios de guardería 

y CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA PROTECCION Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES, 

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.• 

8.10. EL NUEVO PESO 

A partir del 1o. de enero de 1993 el pols comenzó a utilizar una nueva unidad monelaria denominada 

NUEVO PESO y con ello se puso en circulación una serie de nuevas monedas. 

Las razones que esgrimieron las autoridades hacendarfas y financieros con respecto al cambio de 

unidad monetaria se expresan a conllnuación: 

a) Facirrtar las transacciones en dinero; 

b) Facllttor la comprensión de canlidades muy grandes en dinero; 

e) Simplificar los cálculos aritméticos do importes denominados en moneda nacional. 

d) Lograr un empleo más eficiente de los sislemos de cómputo y regislro conlable. 

lmportanle es mencionar que con fecha 23 de diciembre de 1993 apareció publicada en el Diario. 

Oficial de la Federación una resolución que consta de tres puntos expedido por el Bonco de Mé>cico en 

la que se desmonetizan los billetes denominados únicamente en pesos, ello con fundamento eri los 
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articuloo 22 y 23 de 18 ley Monetaria de loo Estodos Unidos Me>dcanos, So. de 18 ley Orgánica del 

Banco de M&>deo, y-48 de lo ley de Instituciones de Crédito. Proseguimos a citor estos de manefe 

!nlegra. 

PRIMERO.- A partir del 10. de enero de 1996, dejorún de tener poder llberalorfo lodos los billetes 

denominados únh:omenle en pesos, que a lo fecha de la presente resolución llenen cuno legal. 

SEGUNDO.- Desde le fecha en que se pubUque eslo resolución en el Diario Oficial de la Federación y 

hasla el 31 de dlciembre de 1995, el Banco de MCicico y las Instituciones de crédito, canjearmi 

ifun~adamente, a la citada equivalencia, los billetes a que se refiere el punlo PRIMERO de eslo 

resolución, por billeles y monedos metáHcas denominados en "nuevos pesos•. 

Duranle el plazo señalado en el párrafo anlerfor,los billeles citados en el punlo PRIMERO de esto 

resolución mantendrán su poder liberaloño. 

TERCERO.- Loo bilteles que conforme e esta resolución perderán su poder Rberalorlo a partir del 1o. 

de enero de 1996 seguirán canjellndose por el Banco de Méldco, directomenle o a t,,,...;s de sus 

corresponsales, después de dicho fecha y hosla nuevo ovlso por billetes y monedes de curso legal. 

8.11. PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD (PRONASOLI 

Cons1ftuye le piedra lorel en meterle de polftlca social e lo largo de la lldminislmción del Presidente 

Sailnas. 

El Plan Necionol de DtsarJOllo lo define de 18 siguiente manero: 
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"Es el inslrumenlo que el Gobierno de la Repúbfica ha creado para emprender una lucha fronlal 

conlm la pobreza eldrema, medianle la suma de esfuerzos coordinados de los Iros niveles de gobierno 

y los concertados con los grupos sociales." (43) 

lns acciones del Programa Nacional de Solidaridad se conciben como una inversión en la 

infraestructura física y social que por sus características propicia fo jusllcia y la democracia• definía en 

su Segundo Informe de Gobierno el 10. de noviembre de 1990 et primer jefe del ejecutivo. 

Las acciones de esle progmma social se rige bajo cuelro principios fundamenlales: 

1) Respelo a las iniciallvas lndlviduales; 

2) Plena y efecliva participación y organización en lodos las acciones del gobierno; 

3) Lo corresponsabllidad; 

4) la transparencia, la honestidas y la eficiencia en el manejo de recursos. 

8.12. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 

La Secrelaria de DesarroUo Urbano y Ecología se lransforrna en la Secrelerfa de Desarrollo Social 

por Virtud de una serte de refonnas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de 

mayo de 1992. 

En esta dependencia se ubican las responsabilldudes de los servicios básicos, la planeaclón del 

desarrollo regional y urbano, y de la polftlca y coordinación de los programas de Vivienda. Se reunen 

también, las atribuciones propias de la prolecclón del medio amblenle y los recursos nalurafes y de la 
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realización de obrltS y proyectos de bienes!..- social, y apoyos productivos a lravés del Programa 

Nacional de Solidaridad. 

Cebe destacar que a partir de la formación de esla Secrelaria de Eslado se viene a insliluclonalizar 

el programa socJBf del sexenio, citado en renglones anteriores. 

8.12.1. ASUNTOS QUE CORRESPONDE CONOCER A LA SECRETARIA DE DESARROUO 

SOCIAL 

1.- Formular, conducir y evaluar la polaice general de desarrollo social, y en particular le de 

asenlamlenlos humanos, desarroUo regiomtl y urbano, Vivienda y ecología; 

11.- Proyectar y coordinar, con le participación que corresponda a los gobiernos estatales y 

municipales, la planeación regional; 

Uf.- Coordinar las acciones que el Ejeculivo Federal convenga con los gobiernos locales pera el 

desorrono Integral de las diversas regiones del pels; 

r-1.- Elabor..- los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en 

cuente los pnipuestas que para el efeclo realicen los dependencias y entidades de la Admlnislraclón 

Pública Federal y los gobiernos locales; así como eulorizor las acciones e Inversiones comienidas en 

el merco de los dispuesto en las fraccioneo I y m que llltleceden, en coonllnaclón con lo Secretaría de 

Hacienda y Crédílo Público; 

V.- EvalUar 111 aplic11Ci6n de las lramferencles de fondo• en favor de estodos y municipios, y de los 

lledores social y privado que se deriven de las acciones e lnvemones convenld11S, en los tém*los de 

In l'raccianes neriores; 
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\11.- Coordinar, concertar y ejecutar programas e~peciales para la atención de los sectores sociales 

más desprolegido5, en especial de los grupos indígenas y de los pobladores de las zonas áridas de las 

áreas rurales, osi como de Jos colonos de las áreas urbanas, para elevar el nfvel de vida de la 

población, con la inlervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

correspondientes y de los gobiernos e!>latales y municipales, y con la participación de los sectores 

social y privado; 

V11.- Estudiar las circunstancias socieconómicas de los pueblos indígenas y dictar las medidas para 

lograr que la acción cocrdinada del poder público redunde en provecho de los mexicanos que 

conserven y preserven sus cuHuras, lenguas, usos y coslumbres originales, a5Í corno promover y 

gestionar ante las autoridades federales, eslaf3fes y municipales, todas aquellas medidas que 

conciernan al inlerés general de los pueblos indígenas; 

VJll.- Coordinar y ejecutar Ja polilica nacional para crear y apoyar empresas que agrupen a 

compesinos y grupos populares en áreas urbanas, a lravés de las acciones de planeación, 

programación, concer1ación, coordinación, evaluación; de apUCacfón, recuparaci6n y revotvencla de 

recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia lécnica y de otros medios que 

se requieran para ese propósilo, con le inlervención de las dependencias y enlidades de la 

Adminislración Pública Federal correspondientes y de lo5 gobiernos eslalales y munlcipales, y con la 

participación de los sectores soclal y privado; 

IX.- Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, 

conjuntomenle con las dependencias y enlidades de la Admlnlslraclón Pública. Federal _que 

corresponda, as! como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos 

Estatales psra la realtzacfón de acciones coincidentes en esta materia, con Je participación de los 

sectores social y pñvudo; 
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.X.- Prever a nivel nacional las necesidades de tietn1 pera desarrollo urbano y llivienda, con le 

lnlervencl6n, en su ceso, de la Secretaria de le Reforma AJ¡taria, considerando la disponibilidad de 

agua delerminad" por la Setretaria de Agricuftum y Recur.:o: Hidniulicos, y re¡¡uler en coordinación 

con los gobiernos estatales y municipales l<>s mecanismos pera satisfacer cfichas necesidades; 

.Xi.- Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el 

e:lableclmiento de provisiones y reservas lerritorieles pera el adecuado desarroUo de Jos centros de 

población, en coordinación con las dependencias y enlidades de le Adminlslración Públlc8 Federal 

correspondlenles y los gobiernos estatales y municipllfes, y con le participación de los diVer.os grupos 

sociales; 

XII.- Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su ejecución, con 

le pertlclpeción de los gobiernos estatales y municipales, y los sectores social y privado; 

Xlll.- Fomentar la organización de sociedades coop~ de vivienda y malerialeo de construcción, 

en coorcfonación con las Secre1arias del Tl'llhojo y Provisión Social y de ComerciG y Fomer.lo Industrial; 

XIV.- Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el bienestar social, el desarrollo 

regional y urbano, así como pera la llivlenda y la protecci6n al embienle, con la pmtlcipación de las 

dependencias y enlldades de la Administración PúbRca Federal correspondientes, de Jos gobiernos 

estalales y municipales, de las lnstlllclones de crédito y de los diversos grupos sociales; 

XV.- Promover la e<>ru:lrucción de obras de lnfraeotruclura equipamiento pera el desnrrono regional y 
urbano, el bleneslnr socllll y la protección y resf11UrBCión del ambiente, en coonlinac!On con los 

gobiernos ellalales y municipales y con la participación de los seclores social y privado; 

XIII.- Odanninar y conducir la polftico inmobiliaria de la Admlnlslración PúbHca Federal; expedlr 

.normas ICcnicas, autortzur, y en su caso, proyectar, \:Of\Slrulr, rehllbllitar, consetVZ1r o administrar 
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directamente o a través de terceros, los edificios póblicos que realice la Federación por si. o en 

cooperación con los otros paises, con los estados y municipios, o conlos particulares. Conservar y 

mantener los monumenlos y obras del patrimonio cullural de Jo. nación, con excepción de 

losencomendados a olras dependencias o entidades, atendiendo las disposiciones en materia de 

zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos; 

XVII.· Poseer, vigilar, conservar o administrar los inmuebles de propiedad federal deslinados o no a 

un servicio público, o a fines de interés social o general, cuando no estén encomendadeo:; a los 

dependencias o entidades usufructuarias, los propios que de hecho utlllce para dicho fin y los 

equiporados a éstos, conforme a la ley, y las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o 

conservación esté a cargo del Gobierno Federal; 

XVIII.· Proyectar las normas, y, en su caso, celebrar los conlratos o convenios relelivos al mejor uso, 

explalaclón o aprovechamiento de los bienes Inmuebles federales, especlalmenle para fines de 

beneficio social; 

XIX.· Ejercer la posesión y propiedad de la Federación en las playas, zona federal marítimo lerreslre 

y terrenos ganados al mar, y administrarlas en los términos de ley; 

XX.~ RegulDr, y, en su caso, representar el Interés do la Federación en la adquisiciOn, enajenación, 

desllno o afectación de los bienes inmuebles de la Adn1inislración Pública Federal centralizada y 

paraestalat; asl como determinar normas y procedimientos para la formulación de inventarlos y la 

realización de evalúos de dichos bienes; 

XXI.- Mantener al corriente el avalúo de tos bienes inmuebles federales y determinar tas normas y 

procedimientos parb realizarte; 
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XXH.- Operar el registro público de le propledod federal, y elaborar y manejar el Inventario general de 

los bienes inmuebles de la Federación; 

XXUI.- Promover el ordenamiento ecológico general del lenttorio nacioneil, en coordinación con los 

dependencias y enlidodes de la Admlnislreclón Pública Federal correspondientes y los gobiernos 

eslateles y municipales, y con la participación de los seclores social y privado; 

XXIV.- Fopnnular y conducir la polftica general de saneamienlo amblenlal, en coordinación con la 

Secrelaria de Salud y de más dependencias compelenles; 

XXV.- Esloblccer nonnas y crtterios ecológicos pare el aprovechamiento de los recursos nalurales y 

para preservar y restaurur kl calidad del omblenle, con Ja porticipoción que en su caso corresponda o 

olras dependencias; 

XXVI.- Determinar las normas y, en su coso, ejecutar las acciones que aseguren Ja conservación o 

restauración de los ecosislomss fundamentales para el deso.rroUo de Jo comunidad, en particufiu en 

situaciones de emergencia o conllngencfa ambiental, con 111 participación que corresponda a olras 

dependencias, y a los gobiernos estll!ales y municipales; 

XXVII.- Vigilar en coordinación con fas auloridades federales, eslalale• y municipales, cuondo no 

corresponda a olra dependencia, el cumplimiento de las normas y programas pare la protección, 

defensa y restauntción del ~nte, e tlllYés de los órganos compelenles y esloblecer mecanismos, 

Instancias y procecflllllenloo adminlslrelivos que procuren el cumplimiento de tales fines, en tos 

términos de las leyes apHcables; 

XXVIII.- Nonnar el aprovechamiento racional de la nora y fauna silvestres marítimas, ftlNillle• y 

lacustres con el propósito de conservallos y desarrolBflos, conla psrtfclpación que corresponda n In• 

Secretarias de AgriculUlll y Recursos Hldráuicos y de Pesca; 
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XXIX.- Establecer los criterios ecológicos y nonnas de carácter general que deban satisfacer las 

descargas de eguas residuales, para evitar la contaminación que ponga en peligro la salud pública o 

degrade los sistemas ecológicos, en coordinación con las dependencias competentes y con la 

participación de los gobiernos estatales y municipales; así como vigilar el cumplimiento de los crilertos 

y nonnas mencionados cuando esta facuttad no esté encomendada expresamente a otra dependencia; 

XXX.- Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas de inierés de 

la Federación, y promover la participación de las autoridades federales o locales en su admlnlslreción 

y vigilancia; 

XXXI.- Evaluar las rnantfeslaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le 

presenten los sectores público, social y privado, de acuerdo con la nonnalivldad aplicable; 

XX.XII.- Promover, fomentar y realizar investigaciones relacionadas con la vivienda, desarrollo 

regional y urbano y ecología, y 

.X.XXIII.- Los demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 

8.13. El PROCAMPO Y SUS OBJETIVOS 

En el marco de las reformes oJ articulo 27 conslltucional, le e>dslencia de los nuevas leyes: Agraria, 

Fore:rlal, de Aguas nsi como la creación de la Procuradurio y Tribunales Agrarios y como acción 

adicional el Programa de Certificaciones de Derechos Epdeles (PROCEDE), se dio a a conocer el 

PROCAMPO el dfa 4 de octubre de 1993, en el salón "Adolfo López Mllleos• de la Residencia Oficial 

de los Pinos. 
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En la presentación de este nuevo progroma para el agro mexicano se hizo alusión o que este 

contaría con dos elementos fundamentales: el primero en el plazo que lo comprenderá, esto es, 15 

años, el segundo que so traduce en la certidumbre de contar con los apoyos económicos lo que 

pennitlrá la copltolizaclón del campo. 

Los objetivos del Procampo (44) son los siguientes: 

1. Brindar apoyo directo a más de 3.3 miRones de productores rumies, de los cuales 2.2 mlaones 

eslán el margen de los sistemos ectuelcs. Estos últimos destinan une parte significativa de su 

producción al eutoconsumo, por Jo cual no los beneficia el he-cho de que los precios de garanlia sean 

superiores o los que prevalecerán en un mercado no inlervenldo. 

2. Fomentar la reconversi6n de quenas superficies en las que sea posible esloblecer actMdsdes 

que tengan una mnyor rentabiíldad, dando certidumbre a los productores en lo referente a la politice 

agropecuaria durante los siguientes años. 

3. Compensar los subsidios que otros países, especiahnente los dosanoflados, otorgan a algunos 

produdores agrícolas. 

4. Estimular la organización de los productores del sactor para modernizar la comerziallzaclón de 

produclos agropecuarios. 

5. Logmr que los conoumldores nacionales tengan acceso o alimentos a menor precio, lo que 

produclnl cm lmpoflant• erecto sobre el bienestar de las l'BmlHas de b*9 Ingresos, limdamentllfmenle 

las que viven en el medio nnl. 

6. lncn>menlar la compelllMdlld de las cadenos productivas relacionados con el sector agrÍCOlll, en 

especial 18 actividad pecuaria. 

125 



7. Frenar la degradación del medio ambiente, propiciando la conservación y recuperación de 

bosques y selvas, así como coadyuvar a reducir la erosión de suelos y la contaminación de las aguas 

causada por el uso excesivo de agroquimlcos, en beneficio del ambienle y del desarrollo sustentable. 
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CONCLUSIONES 

Dado que el Eslado surge como una institución leleológica1 en el sentido de que persigue una 

finalidad genérica que se lraduce en müttiples fines especificas, dentro de éslos se encuentran el de 

satisfacer las necesidades de sobrevivencla corporal, misma de vilal importancia para la coleclMdod 

que la fonna. 

En infinidad de ocasiones se ha discutido cual ha de ser el papel que el Eslado ha de desempeñar 

en la eclMdad económica, pera ello, o lo largo de lo histoña se han visto innumerables tendencias o 

doctrinas, más aún con el tiempo y la evolución del Derecho y sus insutucioncs c¡;ida Constrtuclón 

esleblece conforme a su filosofía el grado de su Intervención dentro del campo económico. 

En el caso de nuestro País, el involucramienlo del Estado y su mayor o menor presencia en la 

actMdad económica ha variado en atención a los diversoG ordenamientos que lo han regido y 

circunstancias hlstóñcas que lo han caracterizado durante su lrayectorta. 

Bajo estas consideraciones y en bese ol lrabejo de investigación realizado me permilo e>eponer las 

Giguientes conclusiones: 

PRIMERA. 
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Generaciones de mexicanos se formaron bajo un contexto en que la mayor presencia del Estado era 

catalogada como sinónimo de una mayor justicia social, ello permtt16 tomar o considerar como politice 

de desarroQo la expansión Indiscriminada del Eslado; anle esa aclttud, se presentó un doble resuHado, 

por un ledo, se restaron recursos pare olras actividades fundamenlllles teles como alimentación, 

educación, salud, viviendo entre algunos y por el otro, se inhibió le lnicleliva y le creatividad de los 

Individuos y grupos que confonnaban esa sociedad. 

SEGUNDA. 

Esla concepción, de mayor Estado Igual a mayor justicia y fortaleza de parte de éste e la sociedad, 

se forjó a medido de que fue adquiriendo mayores compromlso:t odiclonales1 ellos ligados a una mayor 

participación directa en le economía, para entonces se presenta una m•rginación en crttarlos de 

selectividad, lo que provoca que con el liempo ésle vaya fonnándose bojo una visión palrimonlalista y 

su peso llega ser eplastanle. 

TERCERA. 

El ensanchamiento creclenle del Estado en los diversos ámbHos de I• vida económico, fue tonnando 

un agudo Intervencionismo estmlll que fue reduciendo su capacidad de respuesto para atender sus 

obligaciones sociales que lo conlleWron a que éstas se muHiplicoran y a su vez, disminUyl!ran los 

recursos para atenderles de menem corred& y conveniente. Con lo que cada vez se venían haciendo 

más reducidos lllll posibilidades de ofrecer los beneficios del crecimiento " lodos los miembn>s de la 

sociedad. 

CUARTA. 
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Los visos de prevención que se llegaron a presentar, lo mayoría de las veces, no lograron inducir a 

un cambio de curso o llegar a la convicción de hacer converger los diversos instrumentos de la polilica 

económica1 más cabe destacar, que en ocasiones y aún con la experiencia se revivieron ciertas 

acciones que habían comprobado su inoperalMdad, más sin embargo, a partir de la evidencia 

proporcionada por los años de crisis, emergió una demanda de transformación. 

QUINTA. 

Lo sociedad mexicana se ha modificado significativamente, no solo en su tamaño, sino en su 

complejidad, su expresión plural y diversidad cuHural. La escala de necesidad de que a demandas 

nuevas se sumarian las viejas exigencias acumuladas durante mucho liempo, es punto de partida para 

que se promovfera un ejercicio moderno de la autoridad del Estado, eslo es, menoa propietario y mris 

ereclivo en la conducción y promoción del desarrollo nacional, con ello tennlnaria la visión de un 

estado patemalista. 

SEXTA. 

La profunda responsabilidad social que conlleva esta transformación en el ámbito económico, debe 

traducirse en un compromiso irrestricto a no pennanecer Indiferente a fes inicitetlvos y creatMdad de 

los individuos, así como, a las realidades de la pobreza y la marginación que subsisten en el pafs, para 

el101 será necesario converger ios diversos lnslrumenlos con que cuenta la polhlca económica, de otra 

manera, las respuestas hacia estos problemas serán insuficientes. 

SEPllMA. 

Esta nueva relación enlre Eslado y sociedad a partir de la Recloría Económica del Estado, Implica 

reconocer que aUn existen uno serie de estructuras anquilo.sadas en el . país, las cuales es 

Indispensable buscar su renovación, ello, con la finalidad que puedan lograr ser dllaladores en el 
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desarroUo nacional y ello, implique cumplir con el fin último de la política económica, eslo es, elevar el 
nivel de vida de todos los mexicanos. 

OCTAVA. 

la Rectoría del Desarrollo Nacional debe formar una nueva cuHura polftica y económica en todos los 
mexicanos, traduciéndose ello, en la evaluación de aquelllls debilidades que han permeado la historia 

del país con fenómenos de loJ carácter y con la encomienda de evilarfas en lo futuro. 

"LA GEOGRAFlll. DE LA POBREZA QUE PEGA Y LACERA A NUESTRO PAIS, DEBE SER 

PREOCUPACION DE TODOS LOS MEXICANOS, MAS ESTOY CONVENCIDO, SE RESOLVERA 

MEDIANTE LA ACCION CONJUNTA Y RESPONSABLE DE GOBERNllHTES Y GOBERNADOS". 
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