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INTRODUCC!ON 

El Derecho y la Economia son más que una determinada manera de 
pensar o de actuar de las personas que se dedican su conocimiento 
y ejercicio. En tanto que el Derecho como hecho social, actUa como 
fuerza configurante de las conductas, moldeándolas, auxiliándolas 
o guiando los intereses y valores de cada sociedad, mediante un 
conjunto de normas que pueden imponerse a sus destinatarios 
mediante el empleo de la fuerza de que dispone el Estado; por su 
parte, el objetivo de la Econonúa es la consecusión de una doble 
finalidad, por un lado, el estudio de las fluctuaciones de la 
actividad econóntlca Y al fomento del desarrollo, y por el otro, a 
las investigaciones sobre la distribución de la riqueza, y las 
relaciones e instituciones surgidas con la finalidad de elaborar 
las leyes económi.cas; ambos, en conjunto con las demás ciencias 
sociales como la Historia, la Sociología, la Política y otras,. 
tienen en la actualidad un gran desarrollo como expresión de la 
lucha que libra la sociedad para humanizarse, como un medio para 
ami.norar la contradicción existente entre un gran progreso 
tecnológico y un deplorable atraso en las relaciones sociales y 
económicas que envuelven al mundo en conflictos derivados de la 
explotación. de un grupo social ó de poder sobre otro, y hasta de 
un pais sobre otro. 

Las ciencias sociales, al demostrar objetivamente situaciones 
tan ilógicas e inhumanas, mueven a grupos cada vez mayores a 
estudiar y trabajar a favor del cambio social. En este sentido son 
al ta1nente positivas las reuniones económi.cas, jurídicas, sociales, 
ambientales etc., internacionales porque impulsan una conciencia 
solidaria entre los países subdesarrollados t'rente a sus 
explotadores. 

Vivimos en t.ma época extraordinaria. Son tiempos de cambios 
pasmosos en el ámbito total de las sociedades del mundo, cambios 
a los que la sociedad mexicana no ha podido sustraerse; propiciado 
por la globalización mundial, presentándose W) acercamiento cada 
vez más rápido del conocimiento de las ciencias naturales y 
sociales, los nuevos descubrimientos, los conf'lictos sociales 
tanto internos como externos que se dan sin cesar en distintos 
países, la constante y sostenida evolución de las tecnologías que 
van abriendo una brecha cada vez más grande entre las naciones y 
por consecuencia entre las sociedades, lo que acarréa cambios en 
la organización social, el bienestar económico, los preceptos 
éticos y morales, la evolución ó el estancamiento del Derecho. 

Desde que el hombre es hombre se ha venido interrogando acerca 
de una serie de cuestiones profundas y fundamentales que estimulan 
el conocimi.ento. Un desarrollo dialéctico; el cual finalmente a 
pesar de todas las contingencias y retrasos transitorios, terminan 
por producir un desarrollo progresivo. 

Son preguntas sobre los orígenes de la conciencia, los primeros 
tiempos de la Tierra, la formación del Sol. Y la más ambiciosa e 
inquietante de 'ladas. ¿Cúal es el origen naturaleza y destino 
último del universo y del hombre mismo?. Excepto en las más 
r-ecientes etapas de la historia humana, todos estos temas habían 
sido competencia exclusiva de filósofos, chamanes y teólogos. La 
diversidad y mutuas contradicciones entre las respuestas ofrecidas 
ya era claro indicio de que muy pocas de las soluciones propuestas 
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podi~n S(.•r corrc•ctas. Pero hoy como resultado del conoc.1nu1..·nlo t~1n 
p0nosamc·nte arrancado a la naturaleza a travcs de- gen1..•racioncs 
dedicadas a pensar, obs<.•rvar y cxper i mentar cui dadosan'lü'nlc, 
eslames a punto d(:.~ vislumbrar unas prilDC'ras respuestas a.próxifTk"ldas 
a muchas do ellas. Pues tanto en la naturaleza como en la sociedad 
y el pensamiento mismo nada permaneto esl~lico, sino que lodo se 
manifiesta como un proceso permanente de transformación. 

Se deduce de las experiencias humanas que a todo cambio en el 
orden social, sigue un cambio en el orden juridico, a los estadios 
correspondientes de diversas culturas corresponden formaciones 
juridicas análogas, la fisonomía social de una época se integra 
por la interdependencia de diferentes factores. Esta complejidad 
social se refleja en la complejidad del Derecho correspondiente, 
parece haber factores sociales de fuerza perrn.3nenle como la 
Econonúa, el Derecho, la Politica, la Clase y la Moral; otros 
factores en cambio son solamente 1.mport antes en la pr.1.mera etapa 
de las culturas como la religión. 

Algunos factorec;. solo adqu11?-rc-,,n impori anc-ia hast,a la segunda 
etapa de las culturas; tales son las ideas y la tecnica, en el 
lránsi lo de una cultura el Derecho pasa de la forma 
consuetudinaria a la esc:ri ta, el Derecho en las culturas 
evoluciona de la protección del privilegio local a la concepción 
de la igualdad cosmopolita. 

Los pueblos estan cada vez menos dispuestos a dejar los 
procesos socio-económicos a su curso espóntaneo a aceptarlos como 
si pertenecieran al orden inevitable de una "PROVIDENCIA" 6 del 
destino. Los pueblos desean tornar su destino en sus propias manos, 
influir en las condiciones juridicas, económicas y sociales para 
acelerar el progreso7 para realizar sus aspiraciones en el dominio 
del nivel de vida, de la justicia social, en la vida intelectual 
legal y cultural. Las ciencias sociales deben suministrar los 
medios para satisfacer estos fines. 

El soporte donde se asienta todo el basaffl€."nto de una soci.edad, 
es la estructura económica, el hombre en la medida que busca un 
cambio social tiene que cubrir necesidades de orden di verso como 
la nutrición7 el vestido, la vivienda, la educación de los nifios 7 

los ocios y muchas cosas más, Es aquí donde interviene la Econonú.a 
Polilica o Econonú.a Social que es la ciencia de las leyes sociales 
que rigen la producción y la distribución de los medios materiales 
que sirven para satisfacer las necesidades humanas~ Una parte de 
estas necesidades tiene el carácter de necesidades biológicas, 
cuya satisfacción es indispensable para vivir, las otras son 
consecuencia de la vida en común de los hombres dentro de la 
sociedad, el producto de un conjunto de condiciones que designamos 
con una expresión; cultura de una sociedad dada. Pero incluso las 
necesidades biológicas del hombre revisten una forma y un carácter 
que son función de la sociedad en que vive. Estas necesidades son 
individuales o colectivas. 

Las colectivas como por ejemplo la necesidad de garantizar la 
seguridad social, así como muchas necesidades relacionadas con los 
ocios? son consecuencia de la vida social y en común de los 
hombres. Las necesidades de los hombres aunque hayan surgido 
inicialmente de las necesidades biológicas son pues~ producto de 
la vida social y en común y dependen de un grado determinado de 
desarrollo de la sociedad humana~ es aquí donde intervienen entre 
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otras. Cl.encio:1$, L'l Dt..•recho, la Econom1~1, la Srici,,locJia, 1.>. 
Historia, la Anlropolog1a, la Geografía F1sic;1 y Hum,·'lna ele. 

En .intima relación con la estructura económica., se encuentra la 
llamada superestructura Cidoologia, derecho, moral, politica), 
esta superestructura no puede ser arbitraria,. y esta adaptada a la 
primera, por tanto al cambiar una cambia la otra. Esta regularidad 
Osear Lange la llama ''La ley de correspondencia necesaria entre la 
superestructura y la base económica" o t..ambi.én la segunda ley 
fundamental de la sociologia. 

Estas necesidades necesitan de un órgano o ente superior que 
deba coordinar y dirigir las actividades para la sati.sfacción de 
dichas necesidades de esa sociedad; este ente es el Estado,. que 
debe implementar y dirigir las actividades que dicha sociedad 
necesita para vivir bien en conjunto, mismo que esta facultado 
para castigar al sujeto que vulnere las reglas establecidas para 
tal fin, 1.mponiendo un conJunto de normas coactivas a la sociedad 
conocidas como Derecho,. que consti luye tJn fenómeno histórico en 
constante evolución. En su tarea reguladora el Estado democrático 
recurre al Derecho para. reglamentar las relaciones económicas 7 

def'ini.r la organización de la sociedad y del propio Estado7 y 
crear los mecanismos que resuelvan los conflictos y controversias 
de intereses dentro de un contexto de paz social. En dicho 
~ontexto es posible discernir las relaciones que se dan entre el 
sistema económico y las instituciones jurídicas en cualquier 
sociedad operando una interacción dialéctica entre el Derecho y la 
Econonua. 

Al efecto 
libertad de 

la propiedad 
contratación y 

privada (románica-continental),. 
la libertad económica fueron 

la 
los 

pilares del modelo económico liberal que se consolidó en el siglo 
XIX y que se expandió universal mente con base en una economia 
autorregulada por la fuerza del mercado en competencia perfecta7 y 
descansa precisamente en tales instituciones jurídicas. Es decir 7 

Economía privada y Derecho individualizado son las dos caras de un 
mismo proceso que opera en dicho lapso histórico y consolidó la 
hegemonía de una clase social (burguesia),. que nace de la sociedad 
feudal emprendiendo el tránsito a un sistema social más avanzado y 
progresista: el capitalismo~ aunque tal vez el más cruel. 

Para ello el Estado Nacional se afianza jurídicamente: su 
función consiste en custodiar externamente a los individuos 7 base 
indivisible de la sociedad liberal en lo económico y en lo 
juridico. Históricamente ese modelo muestra problema económicos 
insuperables El Estado centro de poder,. deposi t~rio de intereses 
plurales es obligado a intervenir y participar en los mecanismos 
del mercado a fin de corregir los desquilibrios supuestamente 
naturales e invisibles. 

Esta doble función es-tata!," intervención part.icipación " va a 
impactar a los Sistemas Juridicos,. donde el Derecho abarca nuevas 
funciones de organización de unas relaciones sociales que sean, 
equitativas,. del equilibrio entre las fuerzas económicas 
existentes en el contexto social. 

Este cambio de funciones del Estado que abandona su papel 
anterior de ''gendarme'' provoca en los sistemas jurídicos cambios 
relevantes como; 1.- La ley pasa a ser el instrumento de 
programación económica,. 2. - Se sustituyen principios y técnicas 
jurídicas, 3. - El poder ejecui:.i vo en desmedro del legislativo, 

VI 



pasa a form.a.r un ccnl,o imporlanli_• dp la producción Jt1r1d.1c.a. 
Aqu.1. se V<..' nuevamenle las rel<1ciones reci.proc.ns que ~,· 

presentan entre el Ocre-cho y la Economia. A un,;\ Econom.1a 
intervenida y dirigida por el podc·r público correspond,_• un orden 
jurídico público y administrativo. Esto es a normas inorgánicas 
individualizadas aptas y funcionales para economias autorreguladas 
y descentralizadas le suceden normas: orgánicas funcionales 
penetradas: por reglamentación y directriz estatal. 

Este nuevo Derecho, un Derecho de intervenc1.ón estatal, se 
estructura sobre nuevos conceptos y categorías jurídicas: La 
propiedad función social, los contratos: de adhesión, los controles 
de precios, la intermediación estatal entre el capital y el 
trabajo, la determinación del presupuesto, el control del dinero, 
crédito y comercio exterior; son signos indicadores de cambios 
profundos en las sociedades contempóraneas. Dicho proceso 
intervencionista no se detiene, sino por el contrario avanza hacia 
su racionalidad y permanencia. 

Es entonces cuando a la Economía Política que estudia y 
sistematiza las necesidades microeconómicas, le sustituye la 
Política Económica, que sitúa al Estado como cent.ro de decisiones 
macroeconómicas a las cuales los agentes económicos deben atenerse 
y ajustarse. El Estado del bienestar debe erigirse como indicador 
del pr'ogreso social, y su participación se articula a la 
estructura misma de la nueva economia mixta, conformada por medio 
de las empresas privadas, públicas y t.rasnacionales. La Política 
Económica, en efecto se convierte en ciencia y técnica y avanza 
hacia la planificación regulando democráticamente las decisiones y 
ejecuciones económicas de los individuos, grupos o empresas. 

En consecuencia el sistema normativo sigue el sentido y ritmo 
de estos cambios. Para disciplinar y regular primero la Política 
Económica y luego regular jurídicamente la Planificación, SURGE EL 
DERECHO ECONOMICO, que en su carácter de instrumental y 
subordinado al Estado planificador, registra, sistematiza y evalúa 
éste prolifero universo de normas que por su propia naturaleza 
son creadas en forma empírica, coyuntural y no codificada. 

En sintésis, en la evolución histórica de la sociedad actual ha 
habido una interacción entre los cambios económicos y las 
instituciones de Derecho, de cuyos dinamismos el DERECHO 
ECONOMICO, surge como una nueva rama del De-recho Público, de 
suerte que su estudio supera los métodos formalistas y caé de 
lleno en el amplio campo de lo económico, social e 
interdisciplinario. Es pues un Der-echo que actúa en conjunto con 
distintas ciencias, la Economía, la Política, la Sociología, la 
Historia, la Geografía, la Ecología etc., que se interrelacionan 
entre si para procurar el bienestar y desarrollo de la sociedad. 
Esto en unión de otras ramas del Derecho, que s:t.n"'gen aún antes que 
el Derecho Económico, como es el Derecho del Trabajo, que ya 
poseía normas de contenido social, se les unen así el Derecho 
Agrario, el Derecho de la Seguridad Social, etc. Que se dice 
forman en la actualidad el conjunto del llamado Derecho Social; 
mismo que considera a las personas como integrantes de un "todo 
social", pero sin olvidar sus características individuales~ 
promoviendo las primeras, pero sin olvidar las segundas. 

El actual Estado, ese que se ha convertido en el centro 
cohesionador de la sociedad; desde sus orígenes, se encuentra 
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imbuido d•~· un~• ser·it.• de f.aclor·t.,s, que lo h•H'en t.•nconlr.ar·$c• d,_•$de 
su inicio afectado por crisis, cri$.is producto de los intc-r(:~(.•S d,.· 
los grupos so<.'ialc-s que inlervicnen en sus decis:iont:.•'!> y 
funcionam.ienlo; en nuc-st.ro lic,mpo esa crisis: se ha vislo 
acünluada, dü-bido a la constante- evolución de la dinámica social 
de los grupos humanos que lo conforman, y que han llevado al 
Estado Contemporáneo, a padecer severas. crisis en lodos los 
ámbitos de su actividad, instituciones y estructuras, llegándose 
en tiempos. recientes a presentar la caida y el cambio en Estados 
que parecian inconmovibles .. En nuestro pais, esa crisis estatal, 
se ha revestido con algunas caracteristicas que han sido aportadas 
por variados gobernantes, lo que ha provocado que la crisis en la 
que se encuentra el Estado mexicano, sea mas aguda en relación a 
otros Estados de el mundo, sobre todo si lo comparamos con 
economias del llamado primer mundo. Para demostrarlo, en el cuerpo 
de este texto se analizan aquellos factores que en conjunto han 
facilitado la crisis de México, y que en consecuencia, han llevado 
a un fracaso casi total al Estado mexicano en la conducción y 
consecusión del desarrollo nacional. 

Partiendo del análisis de parte del texto constitucional, y del 
marco jurídico derivado de este, y de una serie de datos e 
información di versa, se apreciara perfectamente, como el Estado 
mexicano y algunos de sus gobiernos federales, han incumplido 
sistemáticamente no solo las disposiciones escritas en el 
ordenamiento supremo de la nación; sino también lo sefialado en la 
legislación reglamentaria que describe y desarrolla, las formas en 
que han de ejecutarse los mandamientos constitucionales, situación 
que a propiciado el deterioro de las estructuras estatales y las 
más importantes instituciones de orden social, económico. 
político, cultural, organ.izacional ele. 1 y que han abierto las 
puertas a un inminente cambio institucional y social de México y 
por ende del Estado. 

Los capítulos que integran este trabajo de investigación son 
cinco; divididos a su vez en subcapitulos. En el capitulo número 
uno, se esboza una visión general de los orígenes de las 
comunidades humanas, principalmente del Estado, de sus 
características, los motivos que le dieron origen, y los fines que 
lo justifican y le dan sustento actualmente para existir. 

El segundo capi lulo contiene un breve resumen acerca de los 
origenes y caracteres del Derecho Económico, e igualmente sobre el 
desarrollo, que se enlaza con aquel: en él se incluye también el 
marco conceptual de ambos, y parte del proceso que han seguido 
para implantarse y conseguir su consolidación. Las razones que me 
llevaron a incluir los dos anteriores capítulos, son también dos, 
la primera es porque teniendo como tema al Estado, seria una 
incongruencia muy acentuada no hacer al menos una breve referencia 
a aquel; la segunda es porque el contenido llarnemósle jurídico del 
trabajo, gira principalmente en torno y a través del contenido de 
las normas con un contenido principalmente económico, de ahí que 
me refiera al Derecho Económico en particular y no a alguna otra 
rama de la Ciencia Juridica. 

En el capitulo tercero se describen el marco jurídico del 
Derecho Económico, y su fundamento constitucional, que lo 
tipi:fica y carácteriza, se presenta además un análisis de varios 
de los preceptos constitucionales, asi como algo de la legislación 
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secunda.ria, qut..• dJn soporte y formalidad a •~·st~1 r.am.,'.l d0l [)(c"1'1-'"cho 
,-.·n Mt'.·xice>, y que lien("n injer•c"nc1.a en el d(.•sarrol lo riacior,al. 

El cap1lulo cuatro ofr<.·ce un p.anor ama <J.-.n(.•ral dtc• lo quf' ;J 

juicio personal, son los factores princ1.pa!Ps que- han motivado las 
crisis económico-sociales que han afectado a.l pueblo de México, y 
han llevado a la crisis y el fracaso al Estado mexicano, en el 
descmpei'io de sus funciones consli tucionalE.·s. 

El ca pi tul o ci neo es el más extenso en el contenido de este 
trabajo, en el se describe, lo que considero es la situación real 
y actual de México; para ello se ha dividido en cuatro 
subcapítulos, que he sef'íalado con letras, en el subcapitulo A; se 
encuentran un resumen de la r~alidad económica, jurídica, política 
y cultural de México, además de un breve análisis de los cambios y 
adiciones que en materia legal ha implementado el Estado, asi coma 
el cambio de la estructura econóTTU.ca y la intervención de la 
tecnología, las trasnacionales, la inversión extranjera y la deuda 
externa en la vida económico-social de la nación. En el inciso 
indicado con la letra B; se hace un analisis de las causas que han 
deteriorado al Estado-Nación, así como los cambios que se han 
presentado en las tradicionales y fundamentales instituciones 
mexicanas, en el inciso sef'ialado con la letra C; se intenta 
presentar una visión de la transformación del Estado y de la 
sociedad, cambio que es producto de la dinámica social y de la 
evolución del Derecho, transformación que tiene que ser regulada 
por el Estado como generador y aplicador de las leyes. Para 
concluir el capitulo, en el inciso O; presentamos una serie de 
propuestas, que consideramos serían factibles de aplicarse, para 
conseguir que la crisis general del Estado mexicano se revierta, y 
que el, desarrollo y el crecimiento global alcance a las mayorías. 
Y no beneficie solamente a las altas esferas del poder del Estado. 

En la parle final de esta t.esis 1 se encuentran las di versas 
conclusiones obtenidas; puede decirse que prácticamente desde 
antes de elegir el título de este trabajo, y que fueron abundando 
a medida en que el procedimiento para desarrollar la 
investigación, fue avanzando; mismo que consistió en: seleccionar 
y conseguir las fuentes bibliográficas y de información necesarias 
Clibros7 revistas, períodicos, boletines, comentarios, documentos 
enciclopedias etc.), que una vez obtenidos; fueron sometidas a un 
proceso de evaluación, selección y sínlesis 7 y estar en aptitud de 
trasladar de esas fuentes al texto de la presente tesis; además de 
analizar y elegir la legislación y la jurisprudencia que se 
~onsideró más idónea y adecuadas al t.ema7 e intercalarla y 
.::oment.arla en la estructura de este trabajo; además se visitaron 
:iiversas dependencias e instituciones tanto públicas como 
ori vadas, en bus.queda de la consecusión de informes y dalos que 
3.bundaran y dieran una mayor· consistencia, fortaleza, congruencia 
'f la perspectiva explicat.i va necesarias para nuestros fines de 
~ust.anciar el objet.i va que se pret.ende destacar; y que sin 
~mbargo es.tan lejos de agotar la complejidad del lema. 

Es evidente que las reflexiones y el contenido de este trabajo 
Jueden ser, y de hecho, serán objeto de contradicciones, pues 
.iene omisiones y discrepancias, pues son producto de la visión 
)articular del que esto escribe7 pero esto podrá ser suplido más 
1ue nada por las experiencias, las ideas y el conocimiento de la 
-ealidad de la sociedad mexicana, que poseá cada lector del mismo. 
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CAPITULO I 

LAS COMUNIDADES HUMANAS, LA IDEA DEL ESTADO, SU ORIGEN 

Y LOS FINES QUE JUSTIFICAN Y SUSTENTAN SU EXISTENCIA. 

La idea central del presente capitulo no es la de analizar al 
Estado en todos sus aspectos, sino únicamente como la organización 
que facilita que los miembros que lo f arman puedan acceder a 
alcanzar un mi mimo de bienestar. P,:;,r tanto los objeli vos en este 
espacio, conllevan solamente, la intencion de sef':íalar, sus 
or1genes, su c.oncepto, los fines principales para su creacic,n, los 
fines que lo sustentan y justifican en la actualidad como el ente 
facultado para dirigir y posibjlitar el fin que persig11e 51empre 
el hombre agrupado en una comunidad, qqe es el de facilitarse la 
existencia; y de como partiendo del incumplimiento de esos fines 
podemos concluir, que el actual Estado, en general y 
particularmente el Estado ~xica110, ha fracasado ,;,,n al...:anzar 
dichos fines, fracaso que ha llevado al Estado a una. crisis que ha 
1,Jermitido cuestionar >U exislencia, su permar·1encl.a y 
justificación, para ello, decidimos analizarlo desde un aspecto 
económico-juridico-social; dejando el estudio a profundidad del 
enfoque filosofico a la Teoria del Estado. 

La evoluci6n del Estado a través de la historia no corresponde 
siempre a los caracteres que también a través de la historia le 
han sef'íalado los autores; el Estado actual no es una creación 
reciente ni estática, ni sus características han sido las mismas 
en el transcurso del tiempo. Desde la más remota antigUedad se ha 
reconocido al hombre agrupado, aún actuando frente a la 
naturaleza, por medio de los grupos más primitivos, en los cuales 
necesariamente hubo organización y ciertos principios de orden. La 
Historia recoge las primeras formaciones sociales permanentes en 
Egipto, cerca del año 6000 antes de Cristo; y es a partir de 
cnlonces cuando se conoce como polis, ciudad, imperio, república, 
etc. A la agrupación humana asentada en un territorio con cier·to 
orden y ima determinada actividad y l:~ines. 

En nuestro tiempo, es por demás notorio, que la realidad del 
Estado7 es que éste se encuentra atravezando por severas crisis de 
credibilidad, sostenimiento, continuidad etc. Que en distintas 
partes de la Tierra~ han ocasionado inclusive el desplome, o en el 
menor de los casos, el cambio de rumbo y de ideología, que se 
había venido prácticando desde tiempo atrás; es evidente, que el 
Estado Contemporáneo, se enfrenta a un proceso inminente de 
transformación, debido en gran parte, a la acción de sus 
sociedades, que dia con dia, influyen más a fondo en las 
decisiones gubernamentales, se debe esto principalll'E'nte a la 
ausencia de los satisfactores, que el Estado ha sido in.capaz de 
accesar para las mayorias de sus poblaciones. La miseria, el 
desempleo7 la falta de vivienda, la explosión demográfica, la 
falta de justicia social; han producido sus efectos, y que 
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hablando de Moxico; ,:-sos fc,nom0nos st. .. han multiplicado has.ta la 
s.aciodad. En tanto que su realidad ju1 1dica. se oncuentra on 
~~trecha vinculación al aspecto social, lo~ privilegios concodido$ 
a la elite del pais, los abusos de autoridad, la legislación 
obsoleta, carente de lécn1ca juridica adecuada y atrasada, nos 
presc-.tntan un Estado que se ha olvidado de sus fines más 
representativos, que le permiten existir, convirtiéndose en el 
aparato de poder para someter a las mayorias a los caprichos de 
pocos. Para remediar eso, se intenta adecuar el Derecho, a las 
cada vez mas constantes transformaciones de la sociedad; que es la 
que ha.e.e el lx--recho, y conforma al Estado, trasladando a éste de 
la abstraccion formal, a la realidad material del hombre; creador 
y receptor de ambos. 

1 • CONCEPTO DE EST AOO 
Uno de los temas primordiales de la Teorl.a del Estado, consiste 

en elaborar el concepto propio del objeto de su conocintlento; el 
concepto de Estado. Para conseguirlo se han intentado distintos 
caminos, para intentar conseguir un concepto que defina totalmente 
al Estado, nosotros enunciar·emos algunas de las definicJ.ones que 
se han propuesto a lo largo de la historia de la humanidad, 

La noción de Estado resulta muy dificil, dada la multiplicidad 
de objetos que designa el término. 

a). - Noción e idea del Estado según Blunt.schli: Este autor 
afirma que la noción o concepto del Estado se encuentra 
determinada por la naturaleza y los caracteres de los Estados 
reales. es decir, es stmpT.emente eT. conocimiento de un tipo 
htstórico concreto de Estado. Propuso en la primera mitad del 
siglo pasado dos definiciones coincidentes. "E:T. Estado es l.a 
reuntón de hombres que forman una persona oreánica y moral. en un 
determinado territorio. dtvtdidos en eobernantes y eobernados. y 
T.a se5"Unda fue: eT. Estado es l.a persona poT.'lttcam.ente oreanizada 
de T.a Na.ctón en un terrt torio" (Mario de la Cueva. La Idea del 
Estado. Ed. UNAM. 1980. Pág. 7). 

b) .. - García Maynez define al Estado como: "l.a. orean1-zaci6n. 
jur-i..dica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce 
9n un determinado territorio" (Introducción al Estudio del 
Derecho, 1990. Pág. 98.). 

e). - Concepto jurídico de Estado, Jellinek lo define así: "EL 
Estado es T.a corporación formada. por un puebT.o sedentario. dotada 
:ie un poder de mando orteinar1-o y asentada en un determinado 
terri torto." (Francisco Pérez Porrúa, Teoría del Estado 1992. 
Pág. 197; y Mario de la Cueva. La Idea del Estado. Pág 14.-8). 

d). - Aderson de Meneses lo define como una sociedad h-umana 
:'stablecida sobre territorio propio y sometida a un .gobierno que 
T.e es ori.ginario" (Mario de la Cueva~ La Idea del Estado. Pág. 8) 

e). - Francisco Pére:z Porrúa lo define así: "ET. Estado es una 
sociedad humana asentada de manera permanente en eT. terr~torio que 
l.e corresponde, suJeta a -un poder soberano, que crea, define y 
:zpT.ica un orden jurídico que estructura T.a sociedad estatal. para 
~btener el. bien. públ.ico tem.poral. de sus com.ponentes" (Teoria del 
Estado, Pág. 198)~ 
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f).- El nlal->stro H.ario th .. ~ la Cueva lo e-nuncio de l..:a forma 
siguiente: "Ur,a ore,"an.tzactón q:u~· ha 5(,.r-...·tdo y :,trvo a ios d~.i,::-fto$ 
do los e~clauos, a los propiotartos d~ la ltvrra. a la nobleza y a 
la bv.rev.esLa para dom.tnar- a las e;:ran..d~·s mase.::; hwnanas y explotar 
su traba;o" (La Idea del Estado. Ed. UNAH. 1900. Pág. 9). 

g). - Federico Eng&ls dió la siguiente dof.inición: El Es lado os 
un oreani.sm.o para protet;er a la e laso qv.& pos.;.,e contra la 
de&-poseida" CEl Origen de la Familia. la Propiedad Privada y el 
Estado. 1979. Pág. 156). 

Todas las anteriores definiciones intentan dar ur1 concepto de 
el término Estado, y de un modo u otro son sinúlares. para 
definirlo desde al angulo jurídico, pero coíncidimos con el 
maestro De La Cueva y con Engels, pues consideramos que el Estado 
de nuestro t ienlf-'O• particularmente el mexicano, ha servido 
Unicamente como instrumento para favorecer a peque~os grupos de la 
sociedad, en detrimento de los intereses de los grandes núcleos de 
la poblacion; con lo que parece darse la razón a los mencionados 
autore!:.. 

Iniciaremos este breve espacio acerca del Estado, con las 
comunidades humanas más características, del devenir humano> y qu& 
presentaban ya algunos de los razgos del Estado. 

1. 1. LA POLIS GRIEGA. 
La lectura de las obras clásicas, particularmente la "Política" 

de Aristotéles, ratifica la tesis de que el pensamiento griego 
difiere del nuestro en los aspectos fundamentales, una diferencia 
que deriva de que las circunstancias de la antigua Atenas eran 
distinta a la nuestra> de lal suerle que no es correcto 
trasplantar a la realidad de Atenas> nuestras ideas politi.cas, 
de la misma manera que no seria adecuado pretender regir .la vida 
actual en las formas del pensar de aquellos lejanos tiempos. 

La polis esta levantada sobre la legitimidad de la esclavitud. 
Y aún Arist.otéles la justificó. 
"Aq-ueZ.1.os hombres qv.e difieren tanto 
del. al..m.a o la bestta del. hombre. son 
para e1.1.os es mejor ser mandados" ' 

de los demás como el. cuerpo 
por natura l. eza ese l. avos • y 

Los griegos vieron en sus ciudades una comunidad de ciudadanos 
y en ninguna parte aparece la idea de la polis como un ente real o 
abstracto integrado por un pueblo, un territorio y un gobierno, 
ente que seria distinto de cada uno de sus componentes, el 
fundador del Liceo se propone como tema el origen de la ciudad en 
los renglones de la Política. Toda ci.v.dad se presenta a nuestros 
c;os como una comv.nidad; Y TODA COHUNIDAD Sé CONSTITUYE EN VISTA 
DE ALCUN Bl EN. Si pues todas las comunidades humanas apuntan a 
algún bien, es mani:fiesto que el bien mayor entre todos habrá de 
estar enderezada la comunidad suprema entre todas las demás; ahora 
bien esta es la comunidad a la que llamamos ciudad. 

La propone como una comunidad natural y necesaria porque el 

' AR:ISTOTELES. La Pot\.tico... Ed. UNAM. 1961. Pág. B. 
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hombre es por naturaleza: "un sc-r polltico". La familia y la 
aldea son por naturalc-za los primeros estadios de la vida humana 
pero no constituyen la cuspide de las comunidades d0 los hombros: 
"'l.a comunidad última de m:uch.a~ atdeas es la ciudad (l.o. pol.t.s). Es 
la COHUNZDAD QUE HA LLEGADO AL EXTFLHO DE BASTARSE EN TODO 
V!RTUALHCNTE ASI HISHA. es para decirlo con la expresión ateniense 
la "comunidad autárquica", un bastarse a la ciudad asi misma no 
solo en el campo de las necesidades materiales, sino en todos los 
am.bitos de la cultura. AL 16UAL QUE $U$ PREDECESORES NACIO DE LA 
NECESIDAD DE VIVIR Y SU!!f'~ISTE PORQUE PROVEE "A UN VIVIR BIEN" }' 
PQF:QUE EN ELLA ES DONDE SE ALCANZA EL Fl N SUPP.EHO DEL HOH8PE. 

A diferencia de Roma la ciudad grie9a r10 estaba ligada a un 
terri torJ.o y no polemizaron en torno al concepto de soberan!a. 

Ciertamente los escritores griegos hablaron del gobierno de 
la ciudad y mencionaron también el gobierno de la aldea como el 
poder que ejercen los hombres sobre si mismos, asi el caso de la 
democracia. o el que se práctica por algunos o por uno sobre los 
demas ciudadanos, seguo ocurre en la aristocracia o en la 
monarquiap lo que es seguro es que los griegos no se propusieron 
el problema de las formas de Estado, sino la cuestion del poder 
politico, por 1.o cual si quisieramos colocarnos dentro de los 
términos del pensamiento de nuestros dias, diriamos que los 
atenienses vivieron la concepción realista del Estado. 

Para Platón en la República son tres las condiciones que deben 
reunir los gobernantes de las ciudades: ante todo serán los 
hombres más capaces a cuyo fin se relata en el libro tercero una 
noble mentira para convencer a los ciudadanos de la excelencia del 
GOBIERNO DE LOS MEJORES: Vosotros todos l.os que forma.is parte 
de l.a ciudad son, sois hermanos; pero et dios que os ti.a pl.asmado 
hez. mezcl.a.do el. oro en l.a produccibn de aq'llel. l.os de <?ntre vosotros 
que son capaces de mandar-, y por esto reciben l.os mayores honores. 
Nezcl.6 plata en l.a composición de Z.os a-u.xi l. tares, y hierro y 
bronce en Z.os labradores y demás artesanos. 

El paso seg1.mdo es la educación, finalmente los gobernantes 
conducirán a 1.m régimen de vida que los aparte de todo lo que no 
sea el cumplimiento de su deber. La República perfeccionaba la 
idea: Atenas nació para la cultura y su gobierno correspondería a 
los hombres de oro, destinados por los dioses y educados por la 
polis para la cultura; ellos realizarían el destino inmort.a1. No 
cambia la temática en ias Leyes, pues una y otra vez aparece la 
pregunta sobre como debiera ser el gobierno para alcanzar la 
justicia. No pudo el filósofo olvidar su ideal del gobierno de los 
filósofos~ a cuyo efecto expresa (libro noveno~ número 875d): 

Es claro que si hubiera en aZ.8ún caso un hombre que naciese por 
decreto divino con capacidad S'llfic1..ente para el desempeño del. 
eob1..erno, no tendria para nada necesidad de l.eyes q'lle rie1...esen; 
porque no hay ley al.su.na ni ordenación al.euna superior al. 
conocim.iento, ni es "l.lcito que la inte"l.ieencia sea &'llbdt.ta o 
esciava de nadie. sino q'lle ha de ser señora de todo si es 
>.;erdadera 7..n.lelieencia real.men.le "l.ibre por naturaleza. 

Pero lo que ocurre es que tal cosa no se da absolutamente en 
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ningun~l part0 sino en proporción pequ(;'ha, poi· úllo Sü- ha d0 
escogcr <o.-l otro término, la ordenación y la le-y que miran a las 
cosas en general. Y ol filósofo desciende a la Tiorra en el mismo 
lugar (87a), s.e convEc-nce de que la vida social dobt.~ de descansar 
sobre las loyos que s:e den los hombres, lo que, para cons.tiluir un 
anticipo a la idea de gobierno de las leyes y a la doctrina de la 
soberania dc.-1 pueblo como titular un.leo de la facultad de 
legislar;: o con otras palabras, Platon habla de la comunidad 
humana r::omo autora de las leyes que habían de re9irla, lo (lUe a la 
V€.•Z implica que los llamados gobE-rnantes. no sean si110 los 
guardianP.s encargados de la vigilancia e.Je s:u cumplimiento: 

Es necesario que los hombres se den l&yes y que vtvan conforme 
a ellas o que d<E.· lu con.trarto en nada s.e di/erenciartan de los 
antma.les mas feroces; la razón de esto es que no se da naturaleza 
huma.na aleuna que a un mismo ttempo conozca lo que le convtene a 
los hombres para su reeim.en polttico y que conoctendo así lo m.eJor 
en el lo, pueda y qut.era constan temen.te ponerlo en obra... En un 
párrafo de las Leyes (libro III, números 689e y 690), se hace la 
afirmación, que no deja de ser sorprendente, "es necesario de 
e ierto que en las poL ts haya qut.en.es manden y qutenes sean 
mandados". 

1. 2. LA CIVITAS ROMANA. 
En la núsma forma que las polis griega, Roma descansó sobre la 

esclavitud. Pero la vida polit..ica -de la cepa social superior de 
los ciudadanos revela la misma característica de Atenas; los 
romanos se sentian y sabían miembros de una comunidad de hombres 
libres que vivían dentro de un orden asegurado por un gobierno 
cuyas caracteristicas variaron con los a~os; jamás imaginaron ese 
ente cruel y misterioso que es el Estado contemporáneo. 

Ulrich von Lübtow, uno de los más destacados romanistas citado 
por Mario de la Cueva escribió con una gran presición sobre la 
ci vi tas. 

Los romanos no conocteron. el concepto frLo y abstracto del 
Estado como una personal..i.dad jv.ridtca in:vtstbl..e. En sv. tesoro 
1.. i.n.eüist ico n.o se enc'Uentra ni.ne'Una palabra qv.e expresar-a ese 
concepto. y resulta fal..so traduct.r 1..os términos status. rei 
rom.anae o res públ..tca, con 1..a desnatural..i.zada pal..abra Latina 
Estad.e. res púbica significa 1.. isa y l.. Lana.mente el.. ser común y 
status repv.blicae 1..a condición ordenada si.stem.áttca.mente del ser 
común. De ahí que los J'Ul'tsconsul..tos no tuvieran 1..a neces~dad de 
atormentarse corno nosotros con la pregunta de si el.. Estado era una 
persona jurídica invtstbl..e, una persona colectiva real o un s1..mple 
instrv.mento, sino que más bien el.. pueblo romano constituía el 
funda.mento y 1..a ptedra an5ul..ar del Derecho Pú.b[ico; por lo tanto 
cuando nosostros emp[eamcs ei t~rmtno Estado como ~oncepto 
jv.ridico, los romanos habl..aban norm.o.Lm.ente de[ popv.lv.g". 

Polibio de origen griego nos indica en el libro Historia 
Untver-sai 13, que quienes escriben consideran tres especies de 
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gobic .. ,rno, aristoc.ratico, dL·moc...1-.alico y r-o.:.·al poro siendo y no 
quoricndo limitarse a lo que habi.a visto 0n sus andanz~s por ol 
mundo se pregunto si serian los sistc-mas mr..-jores; y despuós del 
estudio de cada uno de ellos afirmo que: "la m.e;or /orm.a de 
80bierno e,; la que se cotr•f'Ono de lo::. tres prtnci.pios " .. 

En el libro sexto capitulo VI, lc"sla. el párrafo famoso que 
contiene la descripcion de la Constitución Romana: 

El 5obterno de la República romana estaba refundido en tres 
cuerpos y er1. todos tres es tan bien eqv.i l ib:rados y bien. 
distribuidos los derechos qv.e n.adie aunque sea romano. podra decir 
con certeza si.. et eoOi..ern.o es ari..stocr6.i:.i..co, democrá.ti.co 
m.onaiqui.co. Y con razón pues si atendemos a la potest(J..d de los 
consv.les, se dirá que es absolutamente monárqv.i.co y real; si. a la 
autoridad del Senado parecerci: ari.stocrál i.co, y si. al poder del 
pueblo, se Jv..zeara qv.e es popular. 

La lectura de este y otros párrafos de la Historia Universal 
ratifica la idea de que los romanos tuvieron únicamente a la vista 
la comunidad natural de los ciudadanos y a su gobierno. 

Cicerón una de las más brillantes figuras de la cultura romana 
amó profl.D".ldamente a la justicia y al Derecho, a la República y a 
la forma de gobierno que se impuso después de la expulsión de los 
reyes. Al igual que todos los estoicos, el orador romano creía en 
la idea del Derecho Natural y proclamó su supremacía sobre el 
Derecho Positivo, pues seria "grande absurdo considerar como justo 
lodo lo que se encuentra regulado por las insti luciones y las 
leyes de los pueblos, hasta por las leyes de los tiranos"; de 
donde se deduce otro pensamiento de los griegos, que el gobierno 
de la República corresponde a las leyes, escritas o no pero 
únicamente aquellas que expresan a la recta razón, de lo que a su 
vez se sigue que quién las ignora es injust.o, ya que, .. para 
participar en la asociación común nos ha hecho justos la 
naturaleza''• De estas consideraciones fluye la extraordinaria y 
hernnsa definición: LA LEY ES LA RECTA R.AZON QUE HANDA O PROHIBE; 
o para decirlo con una fórmula que ha sugerido la doctrina 
ciceroniana; "la autoridad de los eobiernos se deduce de su 
subor-di.naci.6n al Derecho, en tanto la a.v.toridad del Derecho no 
fl.v.ye de l.a vol.untad de los eobi.ernos". 

Y a fin de colocarnos en el pensamiento democrático y en 
armonía con la doctrina rousseuniana de la soberanía del pueblo, 
se diria que: LA AlíI'ORIDAD DE LOS GOBIERNOS SE FUNDA EN SU 
SOHETIHIENTO A LA CONSTITUCION DICTADA POR EL PUEBLO. 

Todo lo anterior permite penetrar en el concepto ciceroniano de 
"pueblo", al que encontramos en el libro primero de la República, 
en t.ma de las más finas definiciones de la historia: "Pueblo no es 
toda reunión de hombres coneregados de cual.quier manera. si.no una 
sociedad forma.da bajo la earanti.a de l.as leyes y con objeto de 
utilidad com:ú.n"; una definición que de la misma manera que los 
escri~os griegos, habla del pueblo como una comunidad humana y de 
sus leyes producto de la recta razón. en este tratado de Ciencia 
Polilica, Cicerón aborda el tema de la necesidad del gobierno; 

Todo puebl.o para no desaparecer-. necesita ser gobernado con 
autoridad e inteligencia; pero se insiste en la tesis que en parte 
alguna de la República o de las Leyes se encuentra algo que 
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pudiera presentafsc como un ente re<"1l o ficti1..io cquival0t1le a la 
idea contemporánea del Estado. 

En concordancia con la hislorograf 1a griega, el senador romano 
se ocupa de las tres formas de gobierno clásicas, el que se ejerce 
por uno solo, el que queda en manos de algunos hombres oscogi dos y 
el que se realiza por la comunidad misma. Considera después los 
inconvenient..es de cada uno de ellos, de los cuales el mon~rquico 
es el más aborrecible, porque de acuerdo con un parrafo del libro 
segundo de la República, "muchas cosas /al ta.n al pueblo bajo la 
autoridad real, y en. pri.mer tu:Sar~ la libertad~ que no con.stste en 
tener un du,s.'?i.c, bueno. sine, e,n no tener nineuno". Y al final~ 
continuando la trayectoria que marco Polibj o, reproduce la idea 
del gobierno núxt.o, porque en el, cada uno de los elementos se 
modelarán y templarán reciprocamente. 

Es notorio que tanto los griegos como los romanos, nos ofrecen. 
una: vis.ion de lo que ellos consideraban el modo de vivir en 
comunión; partiendo del ordenamiento que debia regirlos, y 
culminando con los hombres que tenían que aplicar ese 
ordenam.iel'l:to, teniendo que s.er estos hombres los mas capaces. 

1.3. LA EDAD MEDIA Y EL ESTADO MODERNO. 

1.3.1. LA EDAD MEDIA. 
La Edad Media puso punt.o final a la concepción del hombre que 

es esclavo por naturaleza. Sin embargo Justiniano, emperador de 
Bizancio, al confirmar las Institutas en el a~o 533, ratificó la 
división de los hombres en libres y esclavos, si bien declaró en 
el titulo t.ercero que la "servidumbre es tllla institución del 
Derecho de Gentes, que en contra de la naturaleza coloca a un 
hombre bajo el dominio de otro". 

El Derecho medieval no conservó la idea ni la inst.itución, pero 
la condición de los siervos en las tierras de los sefiores feudales 
era una forma disfrazada de esclavitud. Aquellos siglos son otra 
con:firmación de l.a teoria marxista de una sociedad dividida en 
clases sociales. Las estructuras sociales servian, ante todo, para 
mant.ener a las grandes masas bajo el dominio de los poseedores de 
la tierra y de la riqueza. Se ha sefialado en varias ocasiones que 
los historiadores politices part.icularmente los alemanes, han 
ext.endido el término Est.ado a t.odas las est.ructuras polit.icas del 
pasado, empero casi todos aceptan que no se dieron en el medioevo 
los caracteres del "Estado Moderno". 

Quién :fué uno de los más hondos historiadores de las 
del Estado en el siglo XIX Robert Mohl, al ser cit.ado por 
la Cueva, rechazó la presencia en la Edad Media de 
semejante al Estado Contemporaneo. 

ciencias 
Mario de 
un algo 

"El concepto de Estado como una vi.da orgánica común para el 
fomento de las /LnaLidades uttales comunes no existían en la Edad 
Hedia, el pensam.Lento bási.co del Imperio Germántcc, Sacro y Romano 
era esencialmente teórico y poseía una si.enificación inmediata 
únicamente para las relaciones entre La Ielesia y et Imperio. Las 
otras unidades políticas fundo.mentales descansaban sobre 
fu.ndarn.entos escenci.abr..ente diferentes, por una parte ei poder de 
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los prlnctpc.""5 se..-. as<':.•nlaba ~oOre ol De-rocho Prtvado v com.prond(a 
únLcam.ente determ.1.n.ada:::; preslac1.on.€•S contractualos; y por otra los 
c(rculos soctalea, /uortem.enle constttu1.dos, n.o $Olo S€> untan eri. 
•..in c(rculo sv.peri.or, sino qu-:.c. cada unv de ellos procuraba asef:iurar 
de la mejor manera postble sus fines y sus d&rechos" 

3 

En un libro que lleva por titulo 
Schmit afirma: que la estabilidad no 
para todos los tiempos y todos lo 
histórica y concreta, limitada en el 

Der Nomos der Erde, Carlos 
es un concepto general válido 
pueblos sino una afirmación 
tiempo; tesis que le permite 

asegurar que la naturaleza del Derecho Internacional que nació con 
el Estado Moderno: el Derecho de Gent.es del continente europeo, 
el jus publi.cum europeao:m, fue en su misma esencia, un derecho 
interestatal, un derecho entre soberanos europeos estatales, 
separado por esta esencia, de la ley del resto de la Tierra. 

Se considera que tienen razón los tratadistas, porque de 
verdad la sociedad medieval era una poliarquía que vivió una doble 
característica, pues fue estamental y feudal. Los hombres de 
aquellos tiempos vivieron dentro del dominio de dos grandes 
poderes, que crist.alizó en la idea de una iglesia y un imperio 
únicos como jurisdicciones supremas en lo espiritual y temporal. 
Todavía a principios del siglo XV sostenía el Dante, siguiendo a 
Aristóteles que "cuando varias cosas estan ordenadas a un fin 
conviene que una regule o gobierne y que las demás sean reguladas 
o regidas". De esta descripción también se deduce que estan en lo 
cierto los maestros que sostienen que el sistema feudal no puede 
equipararse a la concepción moderna y contemporánea del Estado, 
más aún. el Estado Moderno. si bien es una prolongación de las 
comunidades humanas de aquellos siglos. tuvo que superar la 
poliarquía medieval para poder nacer. 

Por otra parte~ la literatura política nunca se planteó como 
problema la existencia de un ente abstracto, como dice Ltibtow de 
una persona jurídica invisible real o ficticia de la que el 
emperador. los sef'iores feudales y los reyes fueron órganos de 
expresión. 

1. 3. 2. EL ESf ADO MODERNO. 

a). Origen y significado del término Estado. 
La palabra Estado pro..,riene de la voz latina status, pero esto 

no quiere decir que los romanos la hubiesen utilizado con la 
significación actual de Estado, ni siquiera que tuviera un 
significado más o menos próximo. Al hablar de su comunidad usaban 
preferentemente el término pueblo romano o res pública. La palabra 
status significaba algo distinto, a saber, "condición o en todo 
caso constitución". 

Con estos significados. la palabra status, exigía un genitivo 
que expresara de que constitución o condición se hablaba. De lo 
que se deduce inequf vocaroente que en la medida en que el término 
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"slalus" no so cnc.uonlra solo, sino quv va .:u::ompa~ado d,c, un 
genitivo, no puodu lonor el significado ospocifico do Estado. 

Aunque Jorge Jollinok, revela que aunque aislad.amonto, la 
palabra status, ya so encontraba en Inglaterra en el siglo XV. 

Existe una opinión coincidente en el sentido do que fue 
Haquiavelo quién introdujo la palabra Estado en la literatura 
política. "EL PRINCIPE", se inicia con la. frase célebre: "Todos 
Los estados, todos los do~tntos, que han tentdo y ttenen autoridad 
sobre Los hombres, fueron y son replJ.bltcas o principados''. El 
cambio terminológico no fue un mero accidente: Maquiavelo encontró 
una Europa nueva, cuyas naciones o pueblos firmemente asentados 
sobre territorios determinados, hablan formado comunidades 
plenamente unidas, independientes unas de otr.a.s y con un poder 
politice que habia logrado centralizar todos los poderes públicos. 
Estas nuevas Ul'lidades habían roto la jerarquía medieval y 
destruido el sistema :feudal: "eran com.untdades terrt t.ort.o.les con 
un poder poL i l ico un.i tario". 

En el pensamiento del f'lorentino, la palabra "ESTADO",. devino 
en un término génerico que comprendia dos especies: república o 
principado,. dos f'ormas de gobierno esto es "dos maneras de 
gobernar a los pueblos". Pero nunca se le ocurrió al historiador 
de Florencia decir que la república o el principado tuviera una 
existencia trascendente a los hombres o fuera un ente real f'ingido 
o abstracto. 

1.3.3. LOS ORIGENES DEL ESTAIX> MODERNO. 
El Estado moderno es el resultado,. por un lado de las pugnas 

entre los poderes me,dievales: la Iglesia y el Imperio, la Iglesia 
y el rey de Francia, este mismo monarca y el emperador y los reyes 
y los sefíores feudales,. y del otro de la formación de las 
comunidades nacionales,. particularmente Es pafia, Francia e 
Inglaterra,. comunidades asentadas firmemente sobre porciones 
especificas del territorio europeo. 

El Estado moderno nació en Florencia como una obra de arte 
"escribió" Jacob Burckhardt en el libro que lleva por titulo: Die 
Kul t.uder Reinaissance in It.alien. Nació con el despertar de la 
idea de res pública; quiere decir,. cuando el problema de Flocencia 
dejó de ser cosa del rey o del príncipe y devino "la cosa de todo 
el pueblo". Florencia af'iadió el suizo,. merece el nombre de primer 
Estado moderno, porque ahi se iniciaron la más alta conciencia 
política y la mayor riqueza en formas de desarrollo. 

E7.. Estado moderno tiene m.:u.chas ralees en los dos úl t im.os 
sielos de 7..a Edad Hedia y /ué en. Floren.eta donde el problema 
po7.. i.. t ico se hizo asunto de todo el puebl.o. quiere decir qv.e l.os 
hombres regresaron al. pensamiento de 7..a Grect.a antieua: una 
comunidad qv.e se gobernaba directamente o por conducto de un.a 
serie de magistraturas. una so7..uci6n posib7..e porque F7..orencia fué 
una comunidad pequefí.a como Atenas. 

Jorge Jellinek afirma que para comprender lo que es el Estado 
moderno precisa remontarse a los afias de la alta Edad Media; a los 
af'í.os en que el imperio de los carolingios quedó des'lrozado para 
ser sustituido por el Imperio Germánico Sacro y Romano. Friedrich 
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August 
XII al 

Frt•ihto""r1· von der Heytt: indica que <o"s en transito d(?l siglo 
XIII, do11d€· debe situarse "la hora del nacimientu del 

Estado moderno", a lo que put=-de af'iadirse que.· fue- por la acción de 
los reyes de Francia, de Inglat€1rra y de Castilla y del emperador 
Federico II, este ultimo en relación con €.·l reino dt· Sicilia, 
porque fueron ellos quienes se enfrentaron a los dos obst.á.culos 
formidables de la Iglesia y el Imperio asi como a los sef"i.ores 
feudales. 

Como este proceso fue conducido por los reyes se explica que la 
forma fundamental del Estado moderno :fuese la monarquía. 

LOS CARACTERES DEL ESTADO MODERNO, LOS FINES BASICOS PARA 
SU CREACION. 

"El Estado m.oderno es una obra de arte, pero los escultores fueron 
las clases poseedoras de ia t terra y la riqueza, y lo esculpteron 
para su recreo y para conservar su dom.into sobre los "sin tierra y 
sin riqueza", que amenazaba verse quebrantado al tnfluJo de la¡ 
corrientes de la libert.ad que habla. do-spertado el R.enac1m.iento" 

La doctr·ina lo describe como un "E:stado nacional. territorial, 
monárquico-salvo las republicas italianas del siglo XVI
centralizador de todos los poderes públicos y soberano en la doble 
dimensión interna externa''. 

1.- El Estado moderno es territorial: 
Kltiber es el primer tratadista que ya en el 
Estado como una asociación de ciudadanos 
territorio determinado. 

Parece ser que J. L. 
siglo XIX definió al 

constituida en un 

Hanz Kelsen escribe: "El terrt torto del Estado en sentido 
,s,.stricto es el. espacio dentro del cual un Estado, el. m.tsm.o al 
c'Ual pertenece el. terrt torto, esta facul. tado en prtncipi.o pa:ra 
ejecutar actos coactivos con exclv.stón de los otros Estad.os. el. 
territorio de un Estado no necesari.amente consiste en una porctón 
de tierra, semejante terrt torto l liar:ase terrt torio "tntesral ". El. 
te:rri torio estatal. puede hal. l.a:rse desmembrado, no tener 
cont ?.e'il.ida.d f (sica entre algunas de sus par tes come aquel los 
que ttenen colonias y se encuentran rodeados por otro Estado 
<territorto enclavado). como Alaska o las Islas Hawaianas que 
aun.que pertenecen. a Estados Un.tdos, no se encuentran físicamente 
un?.das al terrt torio continental. Estas áreas eeoeráficas forman 
una unidad solo en [uanto uno y el m.tsm.o orden jv.ridtco es válido 
para todos el. las" 

La unidad del territorio estatal y por ende la unidad 
territorial del Estado, es un.a unidad jurídica, no geográfica 
natural. Pues el territorio del Estado no es en realidad sino un 
ámbito espacial de validez del orden jurídico llamado Estado. 

2. - El Estado moderno es nacional: Esto implica la conciencia 
para constituir una nación como surgió en Espaf'ía~ Francia y en 
Inglat.erra; Garcia Horente escrtbió una frase que alcanzó la 

5 
• .Ibí.dem. Pó.g. 49. 

KELSEN, Han:z. Teorí.a Oenerat deL Derecho y deL Estado. Ed. 
UNAM. :1.989, Pó.gs. 2-&6--247. 
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10:-1,:::.ndo ~·on.,:,t,.;:n(..-:·m.c~r(t..:> l.:,, húmbr•5'S. La tdea d€1 
/'.i&rt"9'm.,s,ril& '..>tnc·,.J.lo.da ,:i los prtnctptV:é> d~ ts•.1.aldad 
'!!'S una rela,:;t,~n espt:rtt>.ial y solo p1.J.o·d.e> darse 
\ ,->f'l,.J.Ct.l&s y l tbres. 

n.ación. s1a·~'?'tó 
y ltb,?rtad quo 
,::..-nlre hombres 

Asi lo p..-='nso Hermann Heller; "la nación es la unidad cull.ural 
de un pu1,-""Jblo, producida an el dev1:!'nir libre d<~ las generaciones, 
siempre 1nconclusas y mirando ardienlellll=.'ntE.· al futuro". 

3. - El Estado moderno nació en t'orma mona.rquica: Jorge Jellinek 
escribio un dia que la J.ucha contra las potencias 1.nlernacionales 
y contra las fuerzas internas que se opongan a !.a.unidad de los 
reinos tuvo que ser dirigida por alguién y ese alguién fue la 
monarquía. 

4.- El Estado moderno es una centralización de todos los 
poderes pllblicos, por tanto los hombres ya no estarían sujetos a 
potestades distintas o para usar la formula clásica, el Estado 
devino la jurisdicción ónica para la regulación de la vida social. 

5. - El Estado moderno es soberano: Este concepto segun la 
interpretación de los escritores contempOraneos adquirió una doble 
dimensión: una externa que es el no reconocimiento de ningún poder 
exterior suceptible de influir, menos aún de determinar la vida de 
la comunidad, dimensión que equivale a la independencia de la 
T epublica frenl.e a cualquiera otra; y una segunda interna que 
consiste en el no reconocimiento de ningún poder que pretenda 
oponerse al soberano, de lo que a su vez se desprende la ya citada 
potestad ir-restricta de expedir, modificar y derogar la ley humana 
y de hacerla eJecutar. 

En el Contrato Social, Rousseau arrebato la idea de la 
soberania a los reyes y la entregó a su verdadero titular que es 
el pueblo. 

El Estado moderno fue al igual que en la antigüedad y en la 
Edad Media y que en los países capitalistas de nuestros dias una 
manifestación clara de la lucha de clases como la ley fundamental 
de la Historia. 

En tanto el Estado moderno continuó siendo un instrumento de 
donúnio de los poseedores de la tierra y la riqueza sobre los 
desposeídos. Pero la liberación de la razón propiciada por el 
Renacimiento; el descubrimiento de América, el comercio en el 
oriente y el oro que derramó Espaf'ía por Europa propiciaron la 
formación de una subclase social, la burguesía, cuya fuerza había 
sido casi nula en los siglos anteriores, y de la lucha de esa 
clase social para proteger la industria y el comercio del 
capitalismo incipiente. Los nuevos tiempos van a contemplar su 
desarrollo y su lucha por la conquista del poder, lo que equivalía 
a su esfuerzo por derrocar el monopolio del poder que detentaba la 
nobleza. 

Maquiavelo, Bodino y Hobbes entre otros pensadores miraron al 
Estado desde el ángulo de la monarquía y se preocuparon por su 
justificación, en tanto John Locke :fue él representante de la 
burguesía y el teórico de la idea del Estado burgués. Se llegó asi 
al 5iglo XVIII, en cuya segunda mitad, los enciclopedistas 
franceses y Juan Jacobo Rousseau propondrían las bases del Estado 
Contemporáneo. 
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1. 4. EL SURGI KI ENTO DEL ESf ADO CONTEMPORANEO. 
La idea dt:}l Estado Contempor.áneo se Cor jó en el siglo de las 

luces que salió de la fuerza y la razón del genial Voltaire, y de 
la ide;.a del C>t-recho Natural para llegar al romanticismo 
democrático de Juan Jacobo Rousse-au, con qoien se inicia la 
''Historia del Estado Contemporáneo''• porque sus obras contienen la 
oposición más rotunda al pensamiento medieval y al de la edad 
moderna, la negación mas firme de cualquier pretendido derecho de 
alguien o de algunos para gobernar a los hombre, y la afirma.cion 
apasionada, que el unico gobierno sobre los hombr~s que se 
legl.lima, es el de las leyes que emanar, de quienes van a 
cumplirlas, la idea del derecho divino de los reyes es una quiméra 
que sirvio para negar a los hombres el derecho en la formación y 
en la vida del gobierno; la doctrina del Principe es una 
repetición de la teoría calicliana del derecho del más fuerte; los 
seis libros de la Repú.blica, al justificar el principio de la 
soberania del Principe; conducen a la negacion de la libertad del 
ciudadano; el Leviatán tergiverse, la esencia de la naturaleza 
humana y pugno por· un domador de lobos; John Locke justifico la 
dictadura de las clases minoritarias sobre los sin tierra y sin 
riqueza; Bossuet se ahogó en la Biblia y no pudo contemplar la 
grandeza del pueblo y de los hombres; Montesquieu quién tuvo un 
sentido más humano y su teoría de la separación de los poderes 
constituyó una garan.t.ia importan.t.e en favor de la libertad, pero 
dentro de un sistema próximo al de Lock:e y los enciclopedistas 
defensores del Derecho natural, no comprendieron que la libertad y 
la igualdad del hombre no tienen mas garantia que la participación 
activa del ciudadano en el gobierno sin reyes y sin cuerpos 
políticos privilegiados. 

En suma el pensamiento político, segun se advierte en las obras 
de Rousseau y en esto radica una de las diferencias fundamentales 
con el pensamiento anterior, r,o consiste en la limitacion del 
poder de los reyes y de los parlamentos privilegiados, sino en su 
derrocamiento y en la instauración "del eobierno de los hombres 
para ios hombr<:s", pues de confornúdad con la sentencia de 
Cicerón: ia. iibertad n.o consiste en tener un buen amo, sino en 
r~o ten.<:r ni neuno ... 

El Contrato Social es la culm.inacion y la síntesis del 
pensamiento político de Juan Jacobo Rousseau; es la utopía de la 
democracia de todos los hombr-es que son iguales los unos de los 
otr-os, como la garantía de la libertad. Utopía porque la 
démocracia pura parece inacéquible, en todo caso imposible en el 
mundo capitalista. Pero el Contrato tiene un hondo sentido de la 
vida y de su derecho a desenvolverse libr-emente, y fue en el siglo 
XVIII, el llamado a la revolución más fuerte; asi esta escrito en 
el siguiente párrafo de esta obra inmar-cesible: 

Mientras que un pu.ebio se ve forzado a obedecer, h..ct.ce bien si 
obedec<:; tan pronto como puede sacudir el yueo, si lo sacude obra 
m.ucho mefor; pu.es recobrando su l. ibertad por el m.ism.o derecho con 
:¡ue se l.a han quitado o tiene mottvos para recv.peraria, o n.o 
tenLan ntnev.n m..oti,_io para pz tuarie de eil.a los que tai hicieron. 
EL CONTRATO SOCIAL~ Ed. Oveja Negra. Pág. 12. 

La ut.opia de la democr-acia de Juan Jacobo~ sigue en gran 
parte siendo una ut.op:f.a. 
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1 • 4.. 1 • CARACTERES DEL 
JUSTIFICAClON. 

a).- CARACTERES. 

ESTADO CONTEHPORANEO, FINALIDAD 

1. - L..). exist11.,ncia de un grupo social con finalidades unitarias, 
permanentes y voluntad. 

2.- Personalidad juridica distinta de la p~rsonalidad 
individual de cada uno de los integrantes del ente colectivo, 
debemos recordar que la personalidad juridica del Estado es 
concomitante y nace paralelamente con el ente social, es decir al 
constituirse un Estado independiente, soberano y autodeterminante, 
tiene derechos y obligaciones, por lo tanto tiene desde ese 
momento, personalidad jurídica que no es una ficción, ni creación 
abstracta del Derecho. 

3. -Denominación o nombre: Que le sirve al 
diferenciarla de otras entidades similares, asi 

para 
como para ubicarla 

Estado 

c.on presición en el mundo social y del Derecho. 
4.- Ambito geografico y dom.icilio: Es el ámbito donde el Estado 

ejercita sus derechos y obligaciones. 
5. - Eleinento patrimonial: Conjunto de toda índole y derechos 

valuables pecuniariamente, de que dispone en un momento dado, para 
cumplir con su actividad y objeto en la persecución de sus fines. 

6.- Regimen jurídico propio: Que regula sus actividades. En el 
E~lado soberano, ese régimen lo constituye la Constitución 
Poli tica, las leyes 4ue de ella emanan, los reglamentos y demás 
normas que le son aplicables. 

?.-Objeto: Consiste en la realizacion de todas aquellas 
actividades concretas previstas en su régimen jurídico propio. 

8.- Organos de representación y administración: Son los órganos 
que el Estado necesita para expresar la voluntad social par.a 
e jerci t.ar' los derechos y obligaciones de los representados. 

la 9. - La finalidad del Estado Contemporáneo debe ser 
persecusión del beneficio general, el bien común o el interés 
público de toda la población que lo conforma como nación. 

1. 4. 2. FINALIDAD DEL ESTADO. 
El problema de los fines del Estado es un problema histórico y 

responde a las consecuencias de la vida social. El punto de 
partida es la sociedad. luego vienen las creaciones sociales~ 
desde las formas políticas rudimentarias hasta el Estado, que en 
este largo proceso adquiere sus fines gradualmente siempre con la 
limitación de que no puede crear nada que pertenezca intima.mente a 
la vida espi,ltual del hombre. Ya que son por demás numerosos~ los 
ejemplos históricos en los que un grupo dominante ha pretendido 
dirigir la conciencia social. La sociedad y el Estado se 
constituyen en todas las limitaciones que se opongan para crear un 
orden necesario y permanente que asegure la convi vencía social. 
Las acciones humanas organizadas siempre deben ir encaminadas a la 
obtención de ciertos propositos. una institución sin fines es algo 
inconcebible o inUtil. No es correcto imaginarnos una sociedad y 
por tanto el Estado sin fines que realizar. 

Los fines del Estado son variables y responden a las 
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nocüsidat.Ic.·s y oxiguri..:.ias deo- cada lugar, t:.•puca y co11dic.1.on social, 
hoy como lo a.tirma Fallv.d .... ~r,_, al so:,;·i· Clt·:id.o p,:·r S,s,rr,:1 P..010.s: "E:l. 
E::::-la.··!c· svi·t,s, ,:en .;.l ,;ord:.,icl~··r.,:- r·r:,.c.,~·$tt,:· d':' ff:0)·1,:;,·.ooliz".lr [,::1. '."'ttter~l 
,.,id..:1. :5oc tal de un ~;ruµo hum.<.t.rio det&rffitnad.,;J v d& .:c,loc...:z.2·s~ como ,.;u 
,;.rd.co r-eiruZ.a.dor ". 6 Esta apreciación se. a }usla plenamente al 
origen que tuvo el Estado moderno, que surgio del~ necesidad de 
los ricos, para oprimir a los pobres, en ese tiempo se a.justó a 
las necesidades de sus CJ'eadores, y en la actualidad lo hace 
3daptandose a los proposit.os de sostenimiento en el poder de los 
grupos que detentan el poder estatal. 

En contraposición a esta tesis, el propio maestro Serra, afirma 
que: ''el. Esta.do corr-..o obra humana ha sido construido paul.a.t i..nament& 
para atender / 1.nes social.es, no para servir a. l.os fines de una 
,:. asta., u.ria. el a.se o a un erupo pr tu t l eei a.do, que a l. aswn.1. r e l. poder 
des'!.•trtúa.n l.a aut~nttc.a naturaleza de l.a tnstttuc1.6n". 

7 

Han:z Kel.sen y Bataglia, al ser citados por Serra Rojas~ en 
relacion a los fines del Estado dicen: "c"-1. Estado no es más que 
>.ff, n,edtv µar,:,. l..:-. r>?,.:cltzaci:on de tQdos los p,.-;,s1.bl1?~ 11.r,es sociales, 
S'='-8"'.ln a/ti·m.o.. <!:•l pr1.mero, en tanto que Bata15l.. i.ú., <?scri.be que los 
{tnes del Estado s..:·n los ffitsmo:'5 del hombre, en c1.1anto el. Estado 
presenta l,:<. nttsrria s,J.stancia -:?tt,;:a del. hcml;,re". 

9 

Personal1TK:'nte~ creemos que en nuestro pais> el Estado mexic.ano> 
se ha desviado totalmente en cuanto a la consecución de los que 
Serra Rojas~ Kelsen y Bataglia llaman fines sociales~ y 
contrariamente ha servido solamente a los fines de la casta o 
clase social que el maestro Serra menciona> y que se ha 
desentendido de realizar los fines del Estado, que son los fines 
del hombre. 

Serra Rojas subraya lo siguiente: "El Esta.do es una 
superestructura que aparece como l.a culminación de una estructura 
social.. El. Estado como un orden jurf..dico l im.i ta.do, donde no corren 
parejos los fines de este y l.a soc1.edad, ya que son más extensos 
que estos, es entonces 1.nsv.f1..ciente para abarcar l.a era.ndeza. dt la 
v1.da soc1.al de- l.a cual el. mismo no es más que una creación". 

Entonces~ nosotros concluiríamos esas e.itas diciendo que el 
Estado nace ya en crisis> pues desde entonces es incapaz de 
alcanzar los fines que le dieron origen, y que en la época actual 
se han increment.ado, ocasionando que esa ''crisis originaria''~ se 
acentue, y este empujando al Estado hacia un cambio que parece 
inminente. 

En el Estado, es el orden 3uridico el instrumento más e:ficaz 
para realizar los fines o proposi tos sociales. Toda norma jur idica 
está revestida de una finalidad~ que la justi.fica. El examen más 

DALLA.DORE, ci..ta.do po, ANDRES SERRA ROJAS. Teorí.o. dat Esta.do. 

J.~3-
7 

Pág. 337. 

• SERRA ROJAS, Andrés. Ts.ori.o. dat E:sta.do. Pág. 339 • 

ltANZ J.cELSEN y BATAOLIA, eüa.dos po, SERRA ROJAS. Teoría del 
Es~do. Págs. 942-343. 

SERR.A ROJAS, Andrés. Op-. CLt. ?69. 338. 

14. 



sorr.:.·ro del ordun Jur.1.dico integral d,... un pal.s, nos revela en cada 
c.ódigo, t,n cada norma, E.•n cada institucion jurl.dica, la idc-a de 
fin. Sin eso elome-nto las leyes serian desor·denadas, incoherentes, 
carentes de armenia y do intención. El comportamiento humano es la 
fase final de dicho proceso que debe subordinarse al orden 
publico. El ser humano tiene fines individuales y fines sociales y 
debe luchar por alcanzarlos. Para ello es conveniente roc.ordar quo 
la relación entre Estado y Derecho es tal que sin el uno no puede 
existir el otro. Los fines pueden ser materiales y espirituales, 
el Estado debe justificarse no solo por la realización del bien 
publico temporal, sino también del bien publico espiritual. Los 
fines de una sociedad y mas. 1..arde del Estado cono supremo órgano 
social ql.1e debe asumir esos fines, tienen que ser reflejo de las 
propias necesidades sociale-s. Pues no debemos olvidar que el 
Estado es algo artificial, no es una obra de la naturaleza. Es 
construido por esa sociedad en un complicado proceso de "acto y 
sentido", "de ser y deber ser", pero encarnando una realidad 
social. 

Es cierto que los fines sociales que debe perseguir el actual 
Estado son múltiples y variados, lo nusmo son económicos, 
cul torales, sociales, poli t.icos, espirituales, exclusivos, 
concurrentes, esenciales, complementarios etc. pues como hemos 
dicho una institución, en este caso el Estado sin una finalidad, 
es algo inconcebible, solamente que todos estos fines, nos llevan 
a lo que la doctrina ha llamado el "bien común", al que Serra 
Rojas CTeoria del Estado 12a, ed. Ed. Porrúa 1993. Pág. 349), hace 
alusión de la siguiente manera; "La sociedad perfecta es aquel.La 
qv.e, se concLbe en /unctón del. bien común; l.a idea de bLen común 
implica dos elementos eenerales: a>. - La idea de bien, es dectr, 
todos Los bLcnes materia.Les e Ln.m.a.terLa.Les sv.cepti..bl.es de 
sat1.sfacer necesidad.es; y b.>. - Com:Un., es dectr, que l.a final.idad 
perseeutd.a se extiende a toda l.a comv.ni..dad, sin que nin6una. 
persona deba ser excluida de el.l.a. A su vez, el. bi..en común se ha 
cl.asificadD en particular, en tanto s<? relaciona con intereses 
particulares; y en público, si se aplica al. bien de todos, a l.a 
masa de individuos que inteera al. Estado". 

En tanto que por otro lado Francisco Pérez Porrúa, tratando 
sobre el mismo tópico escribe: "El. fin especí {ico que persteue un 
Estado en virtud de sv.s pobl.a.ción, es el. bien públ.1.co de l.os 
hombres qv.e forman su pobl.actón. Este fin perseeuido por el. 
Estado. es 1.o que l.o distin,ev.e de otros fines perseev.idos por 
otros erupos humanos. E'l. bien púb'l.ico en su total.idad sol.o se 
persieue por el. Estado como inerediente específico de sv. esencia. 
Pues stendo el. Estado una. crea.ctón humana t~ene un ftn, y no puede 
deJar de tenerlo, l.os hombres que lo componen, eobernantes, 
80bernados que al. a,eruparse forman 1.a soctedad estatal. persiev.en 
un fin. El. Estado encierra en su actividad una tntención que es 1.a 
determinante y et motor de toda su estructura. Este fin es el. bien 
común, qv.e es aquel. perseeuido por el. Estado, y que se divtde en 
bien públ.ico; qv.e es el. que concierne a 1.a masa de todos 1.os 
~ndividuos y de todos l.os grupos <comprende no sol.o a l.a 
eeneración presente sino incl.uso a l.as uentderas>. Y el bien 
particular qv.e es el que persiev.e cada indi-u1.duo o erv.po en 
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concrato" 

Eslos traladist.as., concuerdan con los otros; en cuanto .a que la 
finalidad principal del Es.lado. es que esa fir1alidad. sea la 
obtención del bien comun; nosotros, coincidimos plenamente con 
las tesis de los dos maestros, pues lo que persigue el Estado como 
finalidad, es la misma que persigue el hombre; pues el Estado es 
creación. humana. 

Por su parte, el Doctor Ignacio Burgoa Orihuela a propOsito de 
los fines del Estado expone: "La t'tn.al tdad del Es lado constsl& en 
lo m:úl l ipl.es y vartabl.es /tnes especi.ftcos QU& son sucepl tbles de 
sustantivarse concretamente, pero que se m.a.ntfi.estan en 
c,.Lalesqt.1.iera de las st¡gutentes tendenctas eene:ral.es o en su 
,:on/1.i.15ac.tón stn.t~tt,::a: el btenesta.r de=- lo n.u:ctón, la solida:rtdad 
:SOctal, la seb·u:rtdad publ1.ca. la protecc.tC•n d.~ l.;,s tnte-reses 
tndt.vt.d'U.ales y .:ole.:t1..1J-os, 1..-::. ~leuc.c1....:..r, ~conom.tca cull>.tral ~.J 

5octal do l.a pobl.üctOn v d.e sus ..gran.des ~rupos m.ayortlartos, las 
soluctones d,;:;, lo:s pr0bl.em .. ,::t.s n.actonales, l.a ::::ati::;/a.cción de las 
"tecestdad<!:s publ l<:.,.,s y e-tras stm.t l.,2r,;;,s ,;n...1.,s, podi·tan m.encton,.::!rse 
prolt;am.ente. E:st.:i.s tendén.Ctas son, como la ftna.ltdad eenS-rica del 
Estado ... Debemos subrayar la 1.dea de que el Esta.do no es un /tn 
en si m.ism.o, sino urt m.ed1.o par-o. q·v.e a tT'aves d6' .;;,1. 5é' T~a.1.ice esa 
/1.naltda.d eenertca en beneftcto de la nactón, que stentpre deb<':! s

1
~r 

l.a. destina.tarta de la. acttvtdad esta.tal. o poder p-ú.blico ... " 
El mismo autor, enfatiza que el fin del Estado se reduce a un 

solo objetivo: Realizar el Derecho fundamental. en todos sus 
aspectos. Con idéntica posición y casi con iguales términos 
Hermann Heller a:firma: "La existencia del. Estado se ju!f} i..fica coma 
una oreont2.aci6n necesaria para a.Eeeurar el. Derecho" 

Serra Rojas tratando el mismo tema dice: "El. Estado no debe ser 
una fracción qv.e 13obi.erne con excl.u.-sividad al. servtcto de 13:rupos 
pri.vtl.eeiados. SU FINALIDAD ES SERVIR A TODOS SIN EXCEPCTON, 
PROCURANDO HANTENER EL EQUILIBRIO Y LA JUSTA ARHONIA DE LA VJDA 
SOCIAL" 

'3 

Continuando con la misma ideap Carlos A. Isoard y Jimenez de 
Sandi, escriben: "El. Estado, expresión máxtm.a. de l.as 
or15ani2aciones, tiene coma m..isi6n fundam.ental RESPONDER A LAS 
DEHANDAS GENERALES DE LA SOCIEDAD Y FOHENTAR EL BIEN COHUN; y l.a 
expresión óptima de este fomento lo constituye LA PROHOCION DEL 
DESARROLLO CONO RAZON ESENC l AL" 

14 

Del análisis e interpretación de 
concluirse que la postura de todos 
pues todos de una f'orma u otra 

las citas anterioresp puede 
los tratadistas, es similar, 
coinciden en que la misión 

PEREZ PORRUA, Fro.ncisco. Teorlo. del Esto.do. 1.992 .. P6.9s .. 

283-286. 

" BUROOA 

19921.:fdgs. 286-289. 

ORJ:HUELA, 

HELLER, Hermo.nn. 

Econ
1
ÍmLco., J.P74. P6.g. 24.1.. 

Ignacio. Derecho Constitucional 

To?orí..o. Esta.do. de 

14 SERRA ROJAS. Andrés. Deracho Econ6mLCO .. 1992 .. Pó.g. 24.7. 

J:SOARD, Carlos. 
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JlMENEZ DE So.ndi .. Aud~torla 
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primordial del actu.al Estado c-s 1#; d..,. C<".1mo di<.'o.·n Burgoa y lk.,llor, 
r""'alizar y ;}SC·9urar 1.."'l Oc·rc:th1_1 tuntla1ne11t.al; en to·S.lt" caso el 
Lk1·echú d1..· todos al bi011estar qt2"11c-1 al 4ue coi rt:'c.lanko'nl1,;, aplicado 
ese Derecho l«1 c.onviv,e,ncia social será mas igual y comµlc.-la, 
podremos entone.es. hablar de una c.ompleta justicia soc.ial; Isoard y 
Jtmenoz de Sandi, al igual que Serra Rojas, afirman que el Estado 
debe responder al bien comun de l;.,. sociedad y ejecutar sus 
func:.iones sin distinciones, lo que constituirá promover el 
desarrollo de esa sociedad. Por desgracia el Esta:do Mexicano, ha 
fracasado en la realizaciOn de 0sos fines sociales de los que 
hablan lodos los tratadistas, c.onvirtiendose en un dispensador de 
fines de grupo, si podemos llamarle así, ha haberse convertido en 
instrumento de una clase, para rodearse de lujos y comodidades, en 
det.1·imento de casi. toda la población ffl€'xicana. 

1. 4. 3. JUSTI FI CACI ON DEL ESTADO. 
Numerosas teor1as o doc.trinas se han formulada para justificar 

al Estado, partiendc..-. de diferer1tes puntos de vi.sta, tales: como el 
1·eligioso, el \eologic.o, f1sico, juridico, mor-al, psicolc:-,gico y 

otros que se han ido z·elegar,do e11 la historia del p0nsamiento 
pol1tii..:o. Nosotrnc:; no haremos alusión a ellas. Y nos conc.retar-ernc,s 
a "='nunciar lo que consideralnós da justifi<.acion al Estado, al 
menos para el hombre comun. 

A pesa2· de las .grandes trttpe:r tecctones d2l Estado, éste se 
;ustt/tca por sus /tnes. Cualquter /tn soctal puede ser realizado 
por el Estado pc,r m.12dio dé' sus tunctO'fté'S. 51. et Estado h.a ex1.stido 
y ex1.ste es porqv.e ti.ene fines que realizar. Y eso lo justifica. 

Es el Derecho el supremo instrumento de la vida social a través 
del cual los fines se concretan y se realizan. Un orden jurídico 
que se encamine a la per:feccion debe apoyarse en la justicia. El 
Estado moderno dispone de una :fuerte organización gubernamental 
que asegura los f"ines de su estructura. Hasta hoy esos f'ines se 
han reducido a limitados esfuerzos de protección de clases 
privilegiadas, :frente al desamparo de grandes núcleos de nuestra 
población. Si el Estado tiene fines? ellos se deben encaminar a 
politicas de grandes masas y de una mejor distribución de la 
riqueza pública. 

El maestro But"goa en relación a la justific.a.ción del Esta.do? 
escribe: . Es ta ,::1.iest t6n se encuentra es tre,::.ha.m.en.te l. 1.gada a. 
t:t q 1.,e concierne a l,::z t"tnaltdad >:::2t0.tal En efe,:.to, sc,n l.os ftnes 
:i-?l Est·:t.dc 1.,::,s q>.ie J'.l:ttltcan sv. apart,::.tón v e:-·1.stenc1.a en l.a vi.da 
:1,: Los ¡.;,1...:ebl.os, toda uez ,.:;,ue la entidad estatal sur:,ge c.om.o rr..edto 
para r€.>ali.zar determ.tnados obJ-!:ttL<.,'Os en su ben.eftci.o y estos se 
fi;an, com.o pr1.nctpi.os economtcos, pol.lttco&, sociales o 
-.:~..1.tturales en. el Derecho ft.tnda:m.ental. o Constttuc1.6r~. El. Estado no 
tendr'la razón de ser si.n los fines que su pode-r de tmper io 
persi.eue, ei cv.al ~~ebe estar- encav.zado y som.et1.do al orden 
const1. tv.ci.onal ... " 

BURGOA ORiflUELA, Ignc,.c~o. Op. Cü. P6-9s. 2!»9-303. 
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Marcos Kc1plan por su p.arte afirma de manora brillanlo: el 
~stado es la man1.festact6n. históri.ca; ospoclftca d€, la 
,::ireantzactón pol.lttca auton.om.a. <:i.e una cornuntdad nactonal. qv.e as'Ul'l'\.6' 
los 1.n.tereses de su sociedad cuan.do esta aban.don.a sus in.tctativas, 
se tr-ans/or-m.a. en. orean.izador y coheston.ante del. 1.n.ter-és ¡general. 
jus t 1. ftcán.dos& en.ton.ces. Pre ten.de orean.1.zar, s 1..stem.at izar, 
total.tzar- a la sociedad, expresa. instituye y con.serva los 
conflictos que le dart n.ac1.mien.to y sen.ti.do atenuón.dol.os y 
m.an.té'n.1.6-ndol.os en com.pa.t 1.bi l. 1.dad con. el orden. soctal. básico. Se 
apropi..a el.. poder d.& la soc >.edad ,s,,n. los l. tam.o.dos >. n.tereses 
~eneral.&5, que adm.tntstra a :;;u rn.;,do, el. Estado no es sol.o 
producto, sin.o productor de la soctedad y de sus rel.actones y 
estructuras fv.ndam.en.tales, por un lado se con.vterte en. mera 
herram.ier..ta pasi1 . .1a al servtci.o de la heeem.on.la o de la domi.nac1.6n. 
de una ,:: lase. Por otro lado todo Estado debe responder to.mbién 
stempre en mayor o menos m.edtda, a n.ece!:'1.dades o tntereses 
eeneral..es de l.a soci.edad. Debe P.r~ parte pr,s,tender ser v '9-n parte 
-:te tuar real..msr~te ·:omo ac t ::>r autónomo, ár-Ot tro. encarr~ac 1.ón y 
reaL 1.zac tón del. orden, l.et ;us t 1.c ta y el bie-n com-un. El.. Estado 
opera a l.a vez a través de l..a coacctón y del. concenso, de l.a 
viol..enc1.a y de La ideoloeta, para a.seeurar del m.eJor modo posible 
l..a conservación y el func1.on.amiento del.a soctedad. Por su propia 
esencia, todo Estado tiende a mantener hasta cterto erado l..os 
confl.1.ctos soc1.ales, com.o razón de su exist-9n.c1.a y de S'U. papel. 
como representante oficial. del bienestar comun., '(f).$diador y 
rsuardlan de l. orden . .. " 
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La posición de Burgoa y Kaplan es coinc.idente~ pues sost..ienen 
que lo que justifica la existencia del Estado, son los fines a 
realizar~ que deben tener como sujeto de aplicación, a la 
socj.edad; por tanto la justif'i.cación del Estado, se encuentra 
ligada a la finalidad que este persigue~ pues la una implica a la 
otra y viceversa. 

A su vez, Hermann Heller, dice; "La existencia, del.. Estado se 
explica y J1.1.Stifica com.o una orsan.1.zac1.ón necesaria para aseeurar 
el Derecho . .. " 

17 
En este caso no debe olvidarse, que la 

relación entre el Derecho y el Estado es de tal importancia, que 
si bien el Derecho es hecho por el Estado, este es conformado por 
la sociedad, que es la creadora del Estado, y también del Derecho, 
a su vez el Derecho consiste en la autolimi tación del propio 
Estado, y por tanto de su sociedad, entonces, si el Estado no 
garantiza la aplicabilidad correcta y justa de ese Derecho, no 
justificaría su existencia y debería dejar de existir. Al igual 
que lo seria el Derecho. 

Finalizando por parte nuestra~ sintetizaremos asi: El Estado se 
justifica por sus fines, y en cuanto que representa un orden 
imprescindible de la conducta huma.na, y es la organización. 
necesaria para asegurar el Derecho de una compleja realidad social 

KAPLAN, Metrcos. Sociedad y Oesarroll..o. ,d. UNAM. 

J.987i? P6.gs. 123-129. 

HELLER, He-rmann. Op. C\.l. Pág. 241. 
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y juridica, 
para .ac.ct:tdc.-r 

y debü St"I el ins.lt'umenlv dP el hombr,, 
a un status do vida mas igualitario 

FORKAS DE ESTADO Y FORMAS DE GOBIERNO. 

sociedad 

Este apartado se realizo elaborado lomando como guia, las obras 
de los maestros Miguel Acosta Romero (Teoria <31?-neral del Derecho 
Adminislr..slivo. Ed. Porrua 4a, ed. 1981, cap1tulos I a IV, págs. 
35 a 60), Hans Kir:,,lsera (Teor1a Gener.;!11 del Derecho y del Estado. 
Ed. UNAM. Págs. 246 a 316) y con el auxilio de esas obras, 
s~ obtuvo lo siguiente: 

El Estado puede revestirse de diversas foi~ma.s, en su estructura 
y en su acti vid3d poli tic.a. 

1. 5. 1. FORMAS DE ESTADO. 
Se consideran formas de Estado los modos de estructurarse 

respecto a todos los elementos constitutivos, es decir la forma 
que adopta el todo social. Aún cuando los autores no se han puesto 
de acuerdo y a veces hablan indistintamente de formas de Estado y 
formas de gobierno, por eso es se cree que existe diferencia entre 
los dos, como formas de Estado pueden tipificarse la monarquia, la 
república y dentro de ésta, la central, y la federal, la 
confederacion de Estados y algunos otras. 

1. 5. 2. FORMAS DE GOBIERNO. 
Es la estructura que adoptan los órganos o poderes del Estado, 

en el ejercicio de sus funciones constitucionales y las relaciones 
poli ticas que se establecen entr-e si, est.o es muy importante para 
el Derecho Administrativo, interesa sobre todo la estructura 
jurídica del Estado y su forma de Gobierno; la forma de Estado se 
refiere al todo y la forma de gobierno,. es a una parte de ese 
Estado; o sea los poderes u órganos del Estado que lo ejercitan. 
La forma de gobierno puede apreciarse en ejemplos,. por lo que los 
autores consideran como tal el parlamentarismo existente en 
Francia,. Inglaterra, Italia,. Suecia, Alemania, y forma de gobierno 
presidencialista, la que se tipifica en México,. Estados Unidos,. 
Venezuela,. Colombia etc. 

A).- REG!MEN PARLAMENTARIO. 
En este régj_men se aprecia la supremacía poli tica,. en los 

asuntos del gobierno, por parte del Poder Legislativo o 
Parlamentario. Es en Inglaterra en donde este sistema puede 
apreciarse con más precisión. Esto no quiere decir que los 
caracteres sean exaclamen·te iguales a los casos de otros paises 
que adoptan ese régimen. 

En este sistema, todo 
miembros en la Cámara de 
partido político vencedor 
Jefe de Estado y a todos 

el gobierno depende de una mayoría de 
los Comunes, mismos que pertenecen al 

en las elecciones, del cual se nombra al 
los miembros del Gabinete> con su propio 
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estatuto inter·uo. Coexistt:'n on este sistt·ma dos funcionarios. El 
Jefe de Estado (E>l monarca) que realmc,nto no gobierna , y es más 
bien un simbolo y el Jefe de Gobierno (Prirocr Ministro), el cual 
conforma el Gabinete formado por ministros, que como cuerpo 
colegiado son responsables de la politica gubernamental y forman 
un todo, que depende de dos factores: la responsabilidad colectiva 
y el soporte del partido politico que los p1·omovió al cargo. En 
este régimen se dice que cuando dimite el Gabinete, ca€' el 
gobierno. 

9).- REGIMEN PRESIDENCIAL. 
En este sistema, puede observarse el aume-nto de la 

preponderancia del Poder Ejecutivo por sobre los demás. Est.e 
fenómeno consist.e en la concentración de las decisiones 
trascendentales de la poli tic a interior y exterior, de nombrar a 
la mayoria de los :funcionarios del Estado. En la capacidad para 
disef'i.ar la politica económica y monetaria, para determinar la 
utilización de los recursos patrimoniales y :financieros del Estado 
(es uno de los indicadores mas contrastantes, ya que el Poder 
Ejecutivo aplica la mayor parte del porcentaje del presupuesto de 
los Estados y los Poderes Legislativo y Judicial, conjuntame-nte en 
la ejecución del presupuesto no representan sino de un 3~ a un 5~~ 
cuando mucho del total del rnisrno). Todo lo anterior hace que este 
Poder tenga en la realidad una mayor importancia que los otros dos 
y se rompa de ese modo, el principio de la división de poderes. 

Sus caracteristicas son~ 
a). - Preponderancia política del poder ejecutivo sobre los otros 
poderes .. 
b).- Se reúnen en una sola persona las calidades de Jefe de Estado 
y Jefe de Gobierno que es el Presidente de la República. 
e). - El titular del poder ejecutivo selecciona lihrement.e a sus 
colaboradores~ sin injerencia del Congreso7 también tiene libre 
:facultad para removerlos. 
d).- Los Secretarios de Estado no ftmcionan en Gabinete Colegiado. 
e).- Los Secretarios de Estado no tienen responsabilidad política 
frente al Congreso~ 
f).- El Congreso no tiene facultades de censura para los 
Secretarios y Jefes Administrativosde Estado. 
g). - Los Secretarios de Estado son funcionarios subordinados al 
Presidente de la República y responden personalmente ante é. 

1. 7. CONSIDERACIONES FINALES. 
En éstas consideraciones transcribiremos 

plasmadas por Federico Engels, en su libro El 
Familia, la Propiedad Privada y el Estado. 

algunas 
Origen 

ideas 
dE- la 

"El. Estado, nació de 7.a necesidad de refrenar "los anta5onism.os de 
el.ase Cl.a 1137.esia, 7.o§ reyes> y como al. mismo tiempo nac?.6 en 
medio del. conflicto de esas clases, es por reela een.eral el Estado 
de 7.a clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, 
que con el.7.a se convierte también en 7.a el.ase pol.lticam.ente 
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:iorntnant€·. c.dqutrle:>n.dc con ~lla nl.Jtc•vos m.é1dtos p,'..:.zc la >? • .::plotacton 
y :reprostón. d~· la ~;lo.se oprtmtda" 

10 

"El Estado no ha ..;,, ...... tst td..o &tornam&nt&, ha habtdo soc todad&s qve s& 
la arrüe>lar,·:·n stn .,;;,l, que, no Ctn,t12ron la rws·nor noctó..-, del Estado 
nt d€.· S?J. pod&r. Al 1.l"-o!',,;;,ar -:.-, ct,::-rt,:1. fas,:>- del. desarrotlo económ.tco, 
qv.e '!'•stabu.. lt'!fada r,,::;co:rsu.r-1.,:1.m.entE- u l,.::.: dtvtstón de la 

1
ioct'9dad en 

ct.:.:ses, ,~stc:t dti~·t:t,.:·r, h.tz.;., d<:2l E,;t,:i.dó tn,a n&cestd.ad" 

Er1 resumen hubo comunidad .. :-s que no ccnc,ciercn el termino 
Estado, y vivieron sin el (los griegos, romanos, mayas, aztecas 
fenicios, incas ele). Pero que al sw··gimiento de contradicciones 
entre las clases sociales preponderantes, "brota" el Estado como 
una necesidad para esas clases de someter a las clases débiles, 
por tanto el Estado tier1e como finalidad primaria a su 
surgimiento, mantener ese sometimiento. 

Esta finalidad básica en sus inicios es revertida con el Estado 
Contemporáneo, cuando las necesidades de pocos se transforman en 
las necesidades de todos> por tanto: 

El Estado> expresión .máxima de las organizaciones tiene como 
nú.sión responder a las demandas generales de la sociedad y 
fomentar el bien común, la justificación de s:u exi.stencia se 
desprende del carácter de esas necesidades; su filosofía, del 
valor que atribuya al servicio que presta y de las normas de ética 
que se de para su cumplimiento> sus metas de los Ambilos en que se 
proponga ejercer su acción, y sus poli t.icas, de la manera como 
pretenda hacerla. En sintesis el Estado debe asumir el compromiso 
de dirigir el cambio, de acelerar el desarrollo mediante las 
transformaciones estructurales y coyunturales necesarias al bien 
común. y olvidarse de compromisos para con los pequeflos grupos que 
detentan los grandes capitales del país> mismos que han sido. son 
y serán producto del esfuerzo de todos. 

Pues de seguir por ese rumbo> la sociedad~ intentará conseguir 
ese cambio ya indispensable en el rumbo del Estado> cambio que 
debe conseguirse por la via de la democracia> y de una forma 
pacifica> para eso el Estado por medio de su gobierno, debe 
otorgar las facilidades necesarias> y convertirse en sujeto 
principal de ese cambio, o de lo contrario, dicho cambio ser;;i 
conseguido por la fuerza; pues no deben olvidarse las guerras de 
Independencia (aún y cuando esta fue contra el gobierno espafíol, 
las causas que la motivaron fueron las mismas que ocasionaron las 
otras)> de Reforma> la Revolución de 1910~ y los muchisimos 
movimientos armados locales> que han dado origen a los primeros> 
que siempre han sido ocasionados por la forma en que se ha 
(gobernado) (sic)> al pais. 

,. 
:f:NOELS, Fe-derLCO. El OrLgen do la Fa.mLlLa, la PropLedaci 

Pr,.v:¡-ga. y el Estado. 1"ó.9s. :1!S5-:156. 

ENO!i:LS, FederLCO. Op, CLt. Pó.g. :157. 
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Z.L 

CAPITULO Il 

GENERALIDADES SOBRE EL DERECHO ECONOMICO, Y EL 

DESARROLLO, MARCO CONCEPTUAL 

CONCEPTOS Y DEFINICION DE DERECHO ECONOM!CO. 

Algunas de las distintas definiciones que han apo,-tado lo::=, 
tratadistas de esta rama del Derecho, y que existen en el Derecho 
Comparado son entre muchas otras: 

a). - .. Conjunto de principios y de nof'mas jurldicas que regulan 
la cooperación humana en las actividades de creación, 
distril.,ucion, cambio y consumo de la r'iqueza generada por un 
sistema económico'' (Dario Munera Arango). 

b). - ''Derecho de la econonua organizada" (R. Goldschmidt). 
e). - "Derecho regulador de la economia mixta que tiene por 

finalidad conciliar los intereses generales protegidos por el 
Estado por un lado. y los intereses pri vad,~s por otro" (Gustavo 
Radbruch). 

d). - "Conjunt.o de pr.incipios juridicos que .informan las 
disposiciones generales de derecho público, que rigen la política 
económica estatal~ orientada a promover de manera acelerada el 
desarrollo económico" CDar1iel Moore Merino). 

e). - "Conjont.o de principios y de nor-mas de diversas jerarquías 
sustancialmente de derecho público que inscritas en un orden 
publico econ.omico plasmado en la carta fundamental> facultan al 
Estado para planear indicativa o imperativamente el desarrollo 
económico y social de un país" (Jorge Witker). 

f). - ''Conjt..mto de reglas tendientes a asegurar,- en un morrento y 
en una sociedad dados> un equilibrio entre los intereses 
particulares de los agentes económicos privados y públicos y el 
interés económico general. Es la finalidad de la regla la que 
permite calificarla" (Robert Savy). 

g).- "Es el Derecho de la concentración o de la colectivización 
de los bienes de producción y de la organización de la economía 
por los poderes públicos o privados" CGérard Farjat). 

h). - "Conjunto de normas jurídicas originadas en las 
transformaciones tecnológicas y estructurales de la sociedad> con 
la finalidad de contribuir- al establecimiento de un nuevo orden 
juridico. Sus. normas tienden al eql.Iilibrio de los agentes 
económicos~ por medio de la reglamentación> ya sea por el Estado o 
por los part.iculares. Este Derecho~ con espirttu solidarista> da 
prioridad al inter-és general sobre los intereses privados" (Manuel 
R. Palacios Luna). 

En resumen las definiciones precedentes apuntan a: Organizar la 
econonúa macro-jurídicamente; asignar- al Estado un poder de 
dirección; sus normas son generalmente de Derecho Público; buscan 
conciliar los intereses generales con los privados; persiguen 
proteger los sectores débiles de la sociedad; son normas que 
tienen carácter nacional. 



P.ar.a concluir os.los concoplos .anot..arenw.:is: El Durocho Económico> 
es el [).0rccho qut2- aborda los qr.andes problemas de, la soci<.•dad 
contemporánea, dt..,, la r~gulación jurídica de la macro-economia> y 
de los intereses q~ncrales d~ la sociedad nacional. 

2.1.1. CARACTERISTICAS CONCRETAS DEL DERECHO GCONOMICO. 

Las caracteristicas concretas del Derecho Económico, que 
citaremos enseguida> son reproducidas tornando conw.:i punto de 
partida las obras d~: C Jor¡ge Wi tker, Curso de Derecho Económtco, 
Ed- UNAH. 1989. Páes. 41-43); (Hu,so Rán.,sel. Cov.to, El. Derecho 
Económtco. Ed. Porrúa. 1986. Páes. 37-45); (J. Santos Briz, 
De-recho Econ.óm.i.co y Derecho Ctutl.. Ed. Re-ui.sta. de Derecho Prl.ua.d,o 
/1adrtd. t963. Pá~s. 42- 50.>; y (Han-u.el. R. Pal.aci.os, El. Derecho 
Económico en l1éxico, p6..,gs. 24-26.>. 

Las mencionadas características son: 
a). - El. Derecho Económ.ico es humanista. 

Así se le considera porque el principio en que descansa es 
darle prioridad al interés colectivo sobre el interés individual. 
Dicho principio> aparece en nuestro Derecho desde la Constitución 
de 1917 y se proyecta en las leyes reglamentarias. Podría decirse 
que todas las ramas del Derecho tienen un contenido humanista 
porque ven por el bien y el orden póblico. Es inexacto, pues el 
Derecho privado> específicamente> tiene la finalidad de proteger 
los derechos de propiedad privada y libertad de contratación. Es 
decir, protege determinados intereses. Sin embargo ni el Derecho 
Civil> ni el Mercantil, bases del orden jurídico del liberalismo> 
pudieron con sus normasp resolver el problema social. 

El Derecho Económico, nace y se desarrolla con el respeto de 
los derechos de la sociedad, sin borrar los derechos humanos 
individuales, sino evitando el abuso contra ellos. El orden 
jurídico nacional> que se legisla en 1917> es prueba de dicha 
finalidad humanista. La filoso:fia jurídica de este nuevo Derecho 
es: Ni la omnipotencia del. poder económi.co pr-ivado. ni 7..a 
om.n.tpotencia del. poder p-ú.bl. ico. si.no el. equ.i l. ibrio de ambos para 
7..a protección de l.os derechos de l.a soctedad, hacia el. 
establ.ecim.iento de u.n or-den jv.rf.dico de jv.st icia soctal.. 

En esta característica coinciden Wi tker> Palacios y Rángel 
Couto> juicio con el que concordamos> pues es innegable, que si el 
Derecho es hecho por el hombre, seria una incongruencia muy 
marcada, el que ésta rama de la Ciencia Jurídica> no tuviera como 
objetivo y principal preocupación al hombre mismo; su creador, 
merecedor de t.ma vida digna, mediante la busqueda del progreso 
social e individual, mediante condiciones juridicas> sociales y 
políticas potencialmente iguales. 

b).- El. Derecho Económ.tco es dinám.tco. 
Partamos del principio de que el Derecho no es inmutable. Su:fre 

cambios que la sociedad le impone. Pero ésta no habia tenido 
cambios económico-sociales, tan profundos y rápidos como a.hora. 
Después de los conflictos bélicos mundiales la mayoría de las 
colonias se independizaron1 surgieron los paises socialistas, se 
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rcgistr(.o la primc_-ra gran crisis economic...l mundial er1 los .af'ios 
treinta. El mundo contemporancu quc•dú dividido ún dos grand,..,,s 
orbitas: l.a orbita de los pais'° ... s de- ec.onom1a centralizada y 
planificada por el Estado de los paises totalitarios y los paises 
de economia privada de los bienes de producción. Estos sistemas 
son opuestos desde entonces y sus procedimientos tambien. En uno y 
en otro sistema, el Estado se ve obligado a cambiar sus t.ecnicas 
de aplicación. 

Estas técnicas de aplicacion han sufrido cambios que han dado 
al Derecho Económico, su dinamismo. 

Aqui coinciden las opiniones de Rángel Couto, Witker y Palacios 
Luna, en tanto que Santos Briz, lo presenta como un proceso que se 
da por el transcurso del tiempo, donde ese factor es de mucha 
importancia; pensamos nosotros, que el dinanúsmo del Derecho 
EconOnúco, se debe a la constante movilidad social, y a los 
procedimientos aplicados poi· el Estado. 

c).- El D&r-echo Ec.orióm.tco es, concr&to o específtco. 
La norma fija claramente a quE< se refiere. Toda reglamentación 

de Derecho Económico tiene un caracter especifico. Sobre est.,i. 
caracter.istica Far jat explica que aun cuando lodo el Derecho es 
especifico, principalmente el Derecho Privado, que parle de 
considerar a la persona jurídica en un plano de igualdad y desde 
un punto de vista general o abstracto; en el caso del Derecho 
Económico toma consideración 13. naturaleza concreta de la 
actividad económica del agente. Esta concreción o particularismo 
como le llama Santos Briz, se debe según él, a que las ramas de la 
actividad económica son diYersas; agricultura, industria, minería, 
hidrocarburos, etc., y dentro de ellas hay una reglamentación 
especial. se ha criticado que dicha regulación par-ttcularl.sta es 
contrar-ia al concepto de ley; que el carácter particular de una. 
norma "hace perder la regularidad de su aplicación, en la cual 
consiste principalmente un factor esencial de la justicia y un 
principio constitucional ético del Derecho". 

No es exacto, la realidad juridica constitucional nuestra, fija 
claramente los principios de justicia social en que se apoyó el 
nuevo Derecho y las leyes reglamentarias ajustan sus técnicas de 
interpretación y de aplicación de sus normas a dichos principios. 

Este carácter, es concurrente en lo escri lo por todos los 
autores citados en este a parlado, concluyendo nosotros, exponemos~ 
lUe como dice Witker; no es lo juridico, sino lo económico, lo que 
le da esa concreción. 

i) & - El.. Derecha Econ.óm.1..ca es u.n. derecf-v:; 1..ntE:rdi.sc t.pl i.n.a.rto. 
En su formación participan di versas ramas del Derecho. Los 

;,randes maestros del Derecho privado, como Ripert o Savatier, 
~recisan la yuxtaposición de los derechos público y privado. 
'\.demás sus normas exigen la participación de otras ciencias. La 
}uimica, la Fisica, la Sociologia, la Polit.ica, la Historia, la 
:>eografía, la Cibernética, en el caso de las leyes de orden 
)oblico sobre hidrocarburos, energ1a núclear, aprovechamiento de 
~ecursos del mar, ciencias de las finanzas, etc. Para la formación 
le las normas, requiere de los técnicos y cienlificos de diversas 
lisciplinas, dado que las nuevas actividades del proceso económico 
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y soci4'll, v.ar1.an o..•n su ca.r~ctt_~r cu.anlil.alivo y cu.alilativo. Esto 
hace adcm.).s quo sus d,·,cr0c:·los, circula1 es y procúdim.iontos, soa.n 
numoro~o::;.. En n\l~';;.\ra leqislacioo do Ourc<..ho Ec.onóm..icc,, participan 
otras disciplinas no jur.t.dicas, L!n matorias de energía nuclear, de 
electricidad, de c.onta1ninación ambiental €1ntre otras. El Derecho 
Economico dada la naturaleza de algunos problemas sociales, va mó..s 
allá de lo pura.m.,s,n.te económ.tco. Protege la calidad de vida, contra 
la contaminacion ambient.al, exige la protección internacional de 
los bienes terrenales que son patrimonio mundial; interviene en la 
cinematografía y la telecomunicación o la via satélite, que 
conciernen a la educacion y la cultura. 

t!'). - t.'I. Der&cho t.conorr~tco ~ .. s un Derech,:1 Nactcnal e lnternactonal. 
La naturaleza de los t actores sociales se desborda más allá de 

las fronteras de cada nacion. Er1 consecuencia, el nuevo Derecho 
acude a regularizar la conducta de las per·sonas fisicas o morales, 
dentro y fuera del tert itorio del pai<::: de que se trate. Debido a 
la globalización en que se encuentra irunerso E=-1 mundo actual en 
todas las materias o actividades de los Estados, los paises se ven 
en la necesidad de reglamentar interiormente las nuevas formas de 
expresión de los factores economico-sociales. Perc, tienen también 
que acatar normas de carácter internacional, como resultado de los 
tratados y convenciones entre los Estados; como la reglamentación 
para el uso de la comunicación via satélite, derechos del mar 
etc., es por ello que el Derecho Económico tiene la caract.eristica 
de ser nacionai e internacional. 

EL contenido interno-externo, referido al ámbito espacial de 
las normas del Derecho Económico, es sostenido por los diversos 
tratadistas, sobre todo en un mundo que se sostiene sobre los 
hechos econOmicos, en el que los países no pueden vivir aislados. 

f)~- Ei Derecho ~conómtco es instrumental. 
Rángel Couto; afirma que el carácter instrumentalista, es 

porque sus reglas de Derecho se presentan en efecto como un 
instrumento -destinado a cwnplir ciertas disposiciones que 
satisfagan a la economía; en tanto que Witker, dice que no posee 
vida autónoma, y que si no existe una politica economica a 
elaborar y ejecutar, no hay Derecho Económico. 

Lo que afirman ambos autores es evidente, pues el fin del 
Derecho Economico es el de regular los aspectos económicos de la 
sociedad, es cuando se presenta la relación entre la Economía y el 
Derecho, en tanto que es obvio que si no hay ma:leria que regular, 
no hay Derecho que exista. 

g). - El.. Derecho Econ.óm.ico es abundante en sus normas. 
Las leyes con este nuevo enfoque han proliferado a un grado tal 

que su calidad ha t.enido que deteriorarse. Antes hubo quienes 
creyeron en la obra legislativa de vigencia ilimitada~ Existen 
códigos civiles en el mundo que cumplieron un siglo de edad (el 
nuestro es más joven, data de 1928) y la jurisprudencia ha tratado 
de adaptarlos a los nuevos hechos. En cambio en el Derecho 
Económico, la serie interminable de fluctuaciones y coyunt.ur-as 
económicas distintas unas de otras, las aspiraciones se han 
ensanchado en los pueblos respecto a su desenvolvimiento económico 
y social y el deseo de imitar a otros que están mejor, hace que el 
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De,recho Econc)mico 
"ebullicion'". 

Santos Briz dice 
fidt:ljdad a la ley 
ante la abundancia 

l enga t.al movilidad, que -:.,sla en const.anlo 

que debido a 
ne:•cesariamcJnte 

de leyes no 

leye-s, la la abundancia dé las 
os rnonor cuando el 
puede conocerlas 

ciudadano, 
todas. 

h).- Derechc· económ.tcv tn5trtur,;:;.,ntc para el :am.bto soctct.l. 
El 0..0.-rcS•cho Econ,:,ntlco se deri"a de las grandes tran,;formaciones 

econonúcas y sociales. Su finalidad c:.rier:ita su contenido, y su 
norm.atividad, e5tablecE.· bases para 1·esolver aquell<>s problemas que 
el Derecho publico o el privado, no dan los instrumentos 
necesarios par.:l resolver los conflictos de Derecho que se 
suscitan. Y es que como s.e ha di..:.ho, en una sociedad en 
transforma.cion, los t'enOmenos sociales, y cor:isecuentemente, las 
disciplí1").as clasificadas en la vieja clasificación de Derecho 
publico y Derecho privado, se yuxtaponen y dan lugar a un Derecho 
nuevo, que impulsa a la sociedad industrial contemporánea, porque 
el cambio de las relaciones econónúcas~ sufren también cambio, 
tanto las colee ti vas como las: familiares o privadas:. Asi las 
normas del Derecho Econónúco, son el instrumento para impulsar y 
reconocer el cambio social. Su normat.ividad no es estática s:ino 
dinámica. 

i.)- Las economías nacionales insertas en la econom1a mundial, se 
manifiestan como un gran complejo de fenómenos: en constante 
transformación, que no pueden regirse solo porlas: normas del 
Derecho privado tradicional. El Derecho Econónúco en consecuencia, 
no es:, ni ''privat.ivist.a", ni "publicista", sino una nueva 
reglamentación con un nuevo espíritu jurídico. De aquí que no se 
hable por nosotros, al menos por ahora, de una nueva rama del 
Derecho, sino de un en.foque rn.1.evo del Derecho. 

Reiterando est.os conceptos, consideramos que el Derecho 
Económico tiene un sentido finalista~ independientemente del 
contenido que le informe. De acuerdo con el pensamiento de 
Radbruch, es Derecho de la sociedad con participación del poder 
público y de los particulares; la sociedad reclama el mejoramiento 
de la calidad de la vida y legisla sobre el mejoramiento del 
ambiente y contra la polución; a la sociedad le preocupa 
sobremanera, el correcto aprovecham.iento de los recursos 
naturales, patrimonio del pais y del mundo y dicta nor~s que le 
resguarden y mejoren. 

Estas normas jurídicas se inician desde el marco de la 
Constitución. Conforme a este punto de vista, corresponden a 
funciones del poder público; por ende se desenvuelven a cargo de 
personas físicas o privadas, como es el caso de determinadas 
actividades organizativas, de los grandes conglomerados 
económicos. 

2. 2. EL DERECHO ECONOMICO SU OR!GEN Y DESARROLLO. 

El Derecho Económico f'ue "descubierto en Alemania en los afíos 
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,,ott,(,,,". Zl• Aun y cu,and<..1 o::. l•n 1.-i Constiluciún mo.,xic;1na dt::· 
1917, en la quo por Vt-.,Z primera s,:, in..::luyo11 normas. con tJSú 
c.onlc-nido. V. poc.o dospt.1ic>s sc.•ri;i, dc-sc.ubilcl'rlo ,:,n la "Un1.6n 
5=o•-•l&tt-:.a:''• Pero el lfl"j-r.-,·cho Econúnrico no sa pul,rdo situar 
exac.taJT1Ctnlo d€>ntro del periodo de estos 78 af'Sos do historia del 
mismo. Er1 cierto sentido 78 afí.os es domasiado, poro en otro 
sentido no es bastante. Si los juristas .alen\anes estiman, después 
del primer conflicto mundial, que su s1..stema juridico incluye una 
nueva rama del Derecho, sucede asi µorque Alemania es de todos los 
paises de la familia del grupo romano-germ.anica- aquel en que la 
c.oncentracion capitalista esta mas desarrollada y el único en 
donde existe una planificación publica imperativa. La intervención 
del Estado y la concentración capitalista son los dos "polos" del 
Derecho EconOmico. Pero el fenómeno de la concentración 
capitalista es anterior a. 1900, al igual que el fenómeno de la 
intervención del Estado en la economia. La mayor1a de los 
economistas sitúan en el ultimo cuarto del siglo XIX el nac.inu.ent.o 
de una nueva econ.omia o cuando menos de un nuevo capitalismo. 
Podemos considera~, como G. Ripert. que la ley francesa del 24 de 
julio de 1867 sobre soc.iedades anón1..mas es~ en Franciap el acta de 
raacimiento del nuevo capitalismo~ "la era de las sociedades por 
accionc ... s''. 

En la Unión Soviéticap es en los dias posteriores a la 
revolucionp cuando asistimos a una verdadera "formalización" del 
Derecho E:conomico. Se puede definir al Derecho Económico 
soctaltsta como el derecho de la propiedad colectiva de 2os btenes 
de producción, de 2a p2anLficacón y de 2a.s reiactones reiativas a 
1.a producctórt en!re las em..presas y entre ias em..presas y ia 
adm.tntstract6n_ Este Derecho presenta todas las caracteri~ticas de 
una nueva rama del sistema juridico. y es cuando asistimos a una 
verdadera ''formalización'' del Derecho Económico. 

Este Derecho presenta todas las características de una nueva 
rama del sistema jurídico. En cuanto a los sujetos del Derecho: 
son las empresas; en cuanto al "fondo" del Derecho; se pueden 
destacar: un modo de propiedad especifica de los bienesp la 
propiedad publica de los bienes de produccion, un Derecho 
especifico de las obligaciones, los contratos económicos entre las 
empresas sometidos a la planif'icación. En cuanto al procedimiento 
se distingue la existencia de una jurisdicción especifica Cel 
arbitraje estatal en la URSS~ el tribunal de los contratos de la 
República Democrática Alemana) que es signo particularmente claro 
de la existencia de 1.ma rama autónoma del Derecho. 

Es inprescindible y de gran importancia subrayar lo siguiente: 

"Constituct.onalm.en.te. ei nuevo espirit-u dei Derecho en 
reformado o adtci.onado después, consti tu:ye a partir 
cuerpo dei Derecho Económico mexi.cano, alcanzado antes 
se le denomtnara en las doctrinas JUrid1cas europeas, 
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' -· ... 
Por t,.u1f.o.:i,. si 11,.,$ apoyarnos ,.·n los l·~tu.Jio">, d,:, lvs. divc.•t Sl.>s 

lt-aladis.las. del D.é-1'1?:~ho Ecouomii.:ü, cc.rm,.:, Sar1t<Js Briz, L·l Doctor 
José' Bol t., an de Hc·1 <,-di a, Nus.o;bdum, Andr (;' de.· LauLac.le1·0c.·, Ch.ar le~ 
F'our-rlE!'r, Gerard Farjat, J.W. Hedc·man11, LE·ón Duguit, Kiraly, 
Manuel Palacios Luna, Jorge Wi tker, y muchos ma.s, que sitúan el 
origen formal del Derecho Ecc,nomico entrt-. los .af'ios que van del fin 
de la Primera Guerra Mundial y el a~o de 1950. Por ésta razon e5 
que colocamos en el orden de aparición del Derecho Ecooomico,. 
primero a Mexico, que doctrinaria, filoso! ica y juridicamente, a 
partiJ· de los constituyentes de 1857 y principalmente de 1917, 
advirlierc,n la necesidad de resolver los problemas. 
macro-ec.onomicos del pa1 s, res.u! tando un nuevo orden 
economico-juridico-social y c.on ello un nuevo Derecho. que se 
avoca al estudio y solución de la nueva también realidad social. 

Indiscutiblemente la existencia del Derecho Económico es mucho 
menos clara en los paises capitalistas. Ello porque este Derecho 
es algo heretico en los pal.ses de ec.onomia liberal. El Derecho 
Económico. Derec.ho de la organizacion de la econom.1a. es contrario 
a los postulados de la econom1.a liber.al. asi como al princJ.pio de 
la propiedad privada de los biE-nes de produccion y al de la 
libertad contractual. La organizacion de la ec.onomia es contraria 
al or-den publico liberal. El Derecho clB la t?-conorru.a liberal 
prohibe, -podemos decir- el nacimiento de un Derecho Económico: e! 
Estado debe abstenerse de intervEenir en la econonúa, los 
particulares deben tambien de abstenerse de falsear la ley del 
mercado so pena de represion penal. El desarrollo de la 
intervencion del Estado como el del~ concen~racion c3pila1ista,_ 
factores de "dirigismo" al ser contrarios a las bases jurídicas de 
los paises de economía capitalista7 constituyen una verdadera 
contradicción en esas formaciones sociales. 

Dicha contradicción se traduce en el plano juridico por 
oposiciones constantes y pugnas de influencia entre el Derecho 
Clásico y el Derecho Económico; como por otra parte el Derecho del 
Trabajo> a menudo precursor en sus técnicas del Derecho Económico 
y el Derecho Clásico. El Derecho Econóinico de los países 
capitalistas es a menudo un derecho vergonzante7 que se constituye 
"eoipe a sotpe",_ en tanto que subsisten los principios básicos de 
las sociedades liberales. Las guerras y las crisis sociales han 
sido factores importantes del desarrollo ~cononUco; a veces 
p1·ovisionales~ aunque la crisis de 1929 tuvo una influencia 
profunda y definitiva a este respecto. 

Es por esto que la doctrina dominante en la mayorl.a de los 
paises liberales no suscribe la tesis de una nueva rama del 
Derecho. En Francia particularmente,_ los autores toman sin embargo 
muy en cuenta las mutaciones economicas y sociales no ven en el 
Derecho Económico,_ sino un nuevo orden jur1dico o una nueva 

PALACIOS LUNA, R. Manuel. El Derecho Econ6m~co en Méxlco. 
pó.g. 50. 
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diSL lplin,). 

Como lo set'íala C. Ch,,J111paud al -.._~r cil;1do pc~r G(·r·;•rd Far Jal: 
"E"l D,::-rrc•<.tlO [cor~OmtC<J r.,~ ,m 0-: d,_,n J 1.1,r1 • ..:.:h ,:0 r:l'L':' re~.pond.-.· c. 1 rt.~~ 

ri,-:ir m.n.:., y o. la-; ri,.·,: ,_·::; t dod':···~ d_._. ,;r,t.i e l v l Z. t ".·,::1c len <:nin <.·n ,, 1 r:z·.. ,Je 
Jormactón E:l D&rccho E,:onómtco no e::: l .. HtO nuc·va rnmn. d".~l 
Derecho. stno un Derecho n.ut·vo qu<' coe;,,:1~t,_ .. con .-:•l cuorpo d<.> 
,.,.._,elo.s Jt.<rt.dica:-."' tradtctonaC>'.'.·~::-. de- la 1htsm.a m.ané"ra que~ e>l ord"2'n 
sortal tnd'l!:.~lrtal q1..10 :.~é· t"labora cohabita con lo.!., in5litucton<:s 
d"c."l orden ~'i-::-tal pr~cedt'-"n.le- q·u.e no podrla exl tn.euir~c 
bruscam.en t ~··· 

Lo que afirma est<" autor, nos pare,ce muy preciso, pues el 
Derecho Economice, surge de una nuev.a si tuacion social, tanto en 
Mexico, como en muchas otras partes del mundo, nuestro país, que 
venia saliendo de la Revolución, que fue resultado de la critica 
sit.uacion económica, política, social y cultural, que azot,aba a la 
sociedad mexicana desde ha.cia mucho tiempo, y en el mundo entero, 
que se encont.raba in~rso en la Primera Gu,.,.rra Mundial, '}Ue est,:1ba 
en sus batallas fir1ales, y que al concluir deJó a. la-:. economias 
mundiales hundidas en el des:equilibr10, al libre arbitrio de los 
poseedores de los medios rle producción pr.ivados, para f1jar 
unilateralmente sus ganancia-;;, stendo aqul., donde la mano 
tnt;isible qv.i:> de-cla Adam Smith. y qv.e debía re::g·u.lar la econ.óm.ia, 
:s:e t.orn.o 1.n.0pera.n.t.e, obligando a los Estados a int.ervenir de lleno 
en las cuestiones economicas tanto internas como externas. Pero 
tal y como lo afirma Champaud, este Derecho Económico, coexiste, 
convive y se relaciona estrechamente con otras ramas del Derecho 
tradicional como el Derecho Mercantil, el Derecho Civil, el 
Derecho Penal, el Derecho Mari.timo, etc. Pero no únicamente se 
vincula con el Derecho Clásico, sino que lo hace con las ramas 
modernas del Derecho que han venido surgiendo, col'llO son: El 
Derecho Ecológico o Ambiental, el Derecho Espacial, etc. 

Ya n.adl.e nl.eea la exl.stencta de un Derecho Públl.co écon6m1.co. 

Pero, sucede como si todas las ramas del Derecho estuviesen 
encubiert.as en su superficie (Derecho Constitucional Económico, 
Derecho Penal Económico etc.),- por una capa de nueV'as 
disposiciones con una finalidad económica, pero debe hacerse 
mención, que esl.o no es exacto, pues el con'lenido económico en 
algunas de las instituciones clásicas del Derecho, ha existido 
desde sus inicios. Lo que sucede es que el fenómeno económico ha 
estado presente y en estrecha relación con el Derecho, regulando 
dichos fenómenos, qenerandose esa relación entre ambas ciencias. 

Las mutaciones de las que se tiene que reconocer su 
importancia aunque se les niegue su coherencia, tienen sin 
embargo, una consecuencia científica y tecnica~ "Constderado como 
~.in Derecho ori:g1.nal, pero de vocación eeneral, el De.recho 
Económl.co se presenta como un espir~lv. ;urldico particv.lar 
apt icado a 1.1n cv.erpo de reelas di~;er-sas. Solo su esplrit-u. es 
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Uniéndose as! a lo expresado por 
citados también por Farjat. 

n.uc·vo l.. Cham~v.d''. 
.::•! profesor VaS.$"'°Ur, ambos 

"El Der>[~cho Económ.1.co es 1..1n dere.~cho dt:- reaer-upam.i.enLo y d& 
sln.ti::;-s1.s, qv.e perm.it<:? ,.:i. lo::::.· /t.tri.stas en/r&ntar y considerar las 
r,&cesidades de ia ,s,cono1ni.a e)t toda sv. a.m.plttv.d y dar,se cuanta!> 
reiglas que di.chas nec<":?51.dades, han podido susci. tar, ctLalesqui.era 
que sean las d1.sctpl1.nas que ba¡o aspectos di.versos. rieen la 
acl1.v1.dad económ.1.ca. De esta suerte, el Derecho Económ.tco 
·:i.parece. desde hoy, ccm.o una t'orma de considerar y qui.zó. de 
t;ent t r, en tv.n.c

2
1;¡on de las necesidades de eccnom.ta, lo5 proOlem.as 

:t-s-l D":f'rec.ho". 

Es cierto que el Derecho Ec.onornico, es un Derecho original, 
pues es nuevo en sus normas, y su vocación es general, pero todo 
el Derecho lo es, y no pu8de concebirse un Derecho selectivo, que 
sea válido solo para unos cuantos individuos. Dado la relac.ión que 
existe entre la Economia y el Derecho, ElS obvio, que una y otra 
ciericia~ hacen factible el poder llegar a conocer mas a fondo los 
problemas del Derecho por parte de la Econc.mia y de la Econom.1.a 
por parte del Derecho, ya que lo econonti.co se ha encontrado unido 
cercanamente a lo juridico~ desde los primeros c,,.stadios de la 
cultura hunmna, por un lado para satisfacer sus necesidades, y por 
el et.ro, para regular las actividades derivadas de esas 
necesidades. Asi al lado de un orden jurídico nuevo, parcelizado 
en las diferentes ramas del sistema jurídico general, la doctrina 
más audaz admite por lo menos la existencia de una disciplina 
científica y técnica. Parece efectivamente que nuestras sociedades 
cont.eJnPoráneas t.ienen necesidad de juristas con una forma.ción 
realmente pluridisciplinaria (Derecho público, Derecho pr.ivado~ 
Economia Política~ Política Econóndca). El conocimiento de la 
dogmát.ica jurídica no basta debido particularmente a que las 
realidades que interesan al Derecho Económico no siempre se 
encuentran en los textos o en las decisiones jurisprudenciales. 

Sin embargo no es satisfactorio que dicha disciplina no tenga 
otro campo preciso que no sea este orden jurídico nuevo mal 
definido. En realidad se puede descubrir en los países 
capitalistas el nacimiento de una nueva rama del sis~em.a jurídico 
comparable al Derecho Económico socialista. 

Desde 1932, los autores norteamericanos Serle y Heans afirmaban 
que la propiedad de los bienes de producción en manos de las 
grandes sociedades ya no tenia nada que ver con la propiedad 
individual. Y el tema de la democratización1 de la colectivización 
o de la socialización de la propiedad por medio de la difusión de 
las acciones entre el público ha conocido bastante éxito. Pero ya 
no se trata de la propiedad individual y sus técnicas clásicas. 
Asistimos, por otro lado, a cierta estatización de las grandes 
empresas por ciertas intervenciones de los poderes públicos. 

Pero el fenómeno más evidente en los paises capitalistas es el 
de cierta organizaci6n de la econonúa en lugar del laissez faire 
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Jt.~l llll..•rcado. Exis.t,., cu.:,.ndc, mc•nos ,: _ _.n todo!. los pal::,.o::,. ..:..ap.1t.aJist~:-. 
u11.'.l pol1tiLoi1 l:!'conomica .1mp0rat.1va qu<-- !:'.e traduc.,.: c•n un orden 
oconomico dv importancia variable- segun los palsos. y las épocas. 
Es de dos:tacar parlicularm13'ntc l.a oxist.c:,nc.1a de un lxtrocho 
Económico de la c.ompet e-nci.:., sanc.ionado ponalment,-.... do un;;i. 
r-oglam0nl ac.ion de los inlt>l cambios con el e-xt"-'rior. de los 
precios, del crédito y de- "una s.el va t rop1.cal de nueva$ 
reglamentaciones legales''• Por otro lado la c.oncentracion 
c.aµitalista p118de dar como r,~s.ultado una plaoific.acion privada. 

Pudiendose a partir"" de estas óefinic1.ones llegar a otra 
definición. y de1:ir que ~l. Dere<:ho E"cononu.co ,;-,:; l.a r,:zma del 
Diert•cho de la ,:.oncE.·ntr,:i.c.ton y de la ,_,.:,l.;,cltvtza.:t,::..n de lo5 6ten€,s 
de produccton y d6- la oi~,eantzo:ctón. de La economt.a de los podere$ 
prtvados o púbL tcos. Esta definición no es geri.eralmen.te aceptada 
en los paises de economia privada pero no hay porque sorprenderse 
si en los propios pa1ses socialistas el Derecho Econónuco fue 
t..onsiderado una h.ereJia de 1937 hasta los afios 60 7 época en que 
las reformas economicas~ basadas en una mayor autononúa de las 
empresas lo pusieron de moda una vez ma.s. 

Las reticencias de la doctrina de los paises de econorrúa 
privada son mas comprensibles. No solamente en razón de las 
contradicciones entre el Derecho Económico y los principios 
juridicos basicos de la sociedad libe1"al 7 sino porque el 
desenvolvimiento del Derecho Economice ha sido emp1rico y parcial. 

2. 2. 1. LAS RAZONES DEL NACIMIENTO Y DESENVOLVIMIENTO DEL DERECHO 
ECONOMICO. 

El propósito de este subcapitulo es mostrar aun y cuando sea en 
forma sintética como las nuevas estructuras juridicas que compone 
el Derecho Ec.onomico han sido provocadas por mutaciones 
económicas y sociales. Se trata de comprender un fenómeno de 
creación del Derecho. 

Para ello tomaremos el campo de estudio del Derecho Económico 
de los países de economia privada. Solamente el Derecho Económico 
puede "explicar" las estructuras de los Estados industriales. Es a 
la vez la antítesis del sistema liberal y la expresión de un nuevo 
orden económico y social. 

A). - El. Derecho Económ.tco, anti teG1..s 
necesario recordar los elementos básicos 
liberales: 

del s1..stema ltberal. Es 
de los sistemas jurídicos 

1.- La separación del Derecho Público y del Derecho Privado. El 
Estado considerado como representante del interés general no tiene 
ninguna razón de intervenir en el campo de la actividad económica, 
puesto que dejando actuar a los intereses particulares es como 
obtiene el mejor resultado. Ambos Derechos tienen ámbitos, fines 
técnicas y sujetos de derecho diferentes. El Derecho Privado es el 
Derecho de la autonomía individual y de las relaciones 
concordantes; el Derecho Público, el derecho del mando, de las 
relaciones de subordinación. 

2.- El Derecho Privado es el derecho de los empresarios 
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individu.ales. y autonomos. El ordcri publico ecuno1nico lib,.:-ral 
prohi~" las coaliciont'".:S o c~:,M~~na. c.<.,mc, "Jn f'rahcia <.Codigc, Pon.al. 
artículo 419), hasta las ganara•:ias que no s•:•an el resultado del 
"ju€'go natural de la oferta y la demanda''. Se toman igualmente 
St..""Vll?ras prccaucionf'".:S contra lo~ agruparni.,,ntos,. esta prohibicion se 
acompafía er1 Franela de un derecho de las agrupacionos que preserva 
la autonomia de los e1npresarios individuales. No pueden conslituir 
agrupaciones que sean intermediarias entre la asociación (que~ 
"desinteresad.a'' no concierne a lo econonll.co) y la sociedad (cuyo 
fin es perseguir un provecho). Existen ciertos riesgos de que una 
agrupación cuyo fin no es la realización de un beneficio no siendo 
propiamente una organización "desinteresada", organize la 
economia. 

Como lo expresaba la Lc"y Le Chapel ter "ri.o i?xiste otra CóSa qv.e 
no sea el in.t-s>res parl 1.cv.lar ó ,s.l. tn.lerés eeneral.. No esta 
perm.1.. t ido a nadi..e 1..nspirar v.n. interés 1.nte.rm.edio ... ••. Sin duda se 
toleran las sociedades, pero estan en buena medida sometidas al 
principio de unanimidad qui~ salvaguarda la .autonomia individual de 
los capitalistas. 

Es este orden liberal perfectamente coherente el que va a ser 
cuestionado por la concentración capitalista y la intervención del 
Estado. Sin duda no se trata de mostrar de que manera se han 
llevado a cabo las transformaciones bajo la acción de las fuerzas 
sociales o económicas de la "fuerza creadora del Derecho" según la 
expresión de G. Ripert. Este análisis le corresponde a la Ciencia 
Política. Son las "contradicciones juridicas" las que nos 
preocupan. Contrariamente a una opiru.ón muy difundida entre la 
doctrina francesa, la "agresión" contra el sist.ema. liberal vino 
primero de la concer,tración. capitalista. Esta implica 
corJtradicciones materiales y formales en el seno del sistema 
liberal y es la que hace necesaria la transformacion de la función 
del Estado. 

a). - Las contradicciones materiales y for--ma.les de la 
concentración en el seno del sistema liberal. Podenias definir 1.a 
concentración capitalista como el. "mov1..m.1..ento que condv.ce a la 
posesíón y el control de masas cada vez m.á.s erandes de capLtates y 
de poderlo económ.ico por v.n.a cantidad cada vez más .redv.c 1..da 
de personas /lsica.s o morales". Hay que precisar que es-te 
movimiento no se confunde, de ninguna manera con la disminución 
del número de empresas como lo piensan algunos economistas. En la 
mayor parte de los casos se desarrolla sin la desaparición de las 
personas jurídicas. Por ejemplo por medio de la compra de acciones 
ó de la creación de redes de empresas subcontratantes o de 
distribuidore-s exclusivos. Algunas empresas industriales o 
financieras pueden "controlar" millares de empresas que no 
obs-tant.e haber perdido su poder de decisión conservan los riesgos 
de la personalidad jurídica (responsabilidad~ quiebra). Se pueden 
af'íadir a esos pode.res de dominación, los poderes de las alianzas 
económicas. 

Es este proceso el que atenta a las 
liberal, el que no respeta la distinción 
Derecho Privado y lleva por ese hecho a 
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I am..J dt.-•l L>t:-r ,Aclzt.•• L;1 t.:ob~·.:-1 v¿¡,·_iún tu111l~"l1T1t.~nt~"ll ,::,,s quer a pa1 lir Jo.:, 
c..ic.•J"to yradco d,:, pod,.•r •=-conosnico las. ""mpr,,sas do.:.-jan do-e· sor 
"1tl/.L(,.,: t,:i.!m,.""n(-c," parlicul.arc~s pa1 a conv<-H'li1-s.ú •o?n "¡:;.0,;!,.,-r,:~::. i:,,c>.vad.o,__; 
·s-::.::.•1v:•1rts·:,;·~s", Existe dosdc es,? momento un.a contr·adiccion 
t undamc.-ntal eo el sistanw economico y jurldico de las sociedades 
liberales, Formalmente o más simpleme-nt.;.· en el plano jur1tlico, 
esas per·s.onas y sus ac. ti vidad("--tS dependen d1.-:rl Derecho Privado en 
\an'\.o que ma\et'ialmen\..e, e-11 el plano económico y social, son 
poderes comparables a la potestad publica. La prime-ra 
conlradiccion nacida de la concentracion capitalista que fue 
percibida en el nivel juridico es la de los contratos de adhesión, 
que aunque formalmente privados, son materialmeote de naturaleza 
publica: un contratante dicta su ley a asociados que no son sino 
adherentes. 

Otro fenómeno es la propiedad de los bienes de produccion en el 
control d~ las sociedades mercantiles en las que en la actualidad 
los. accionistas que gozan del control de la sociedad, del poder. Y 
es a partir de ese momento que una parte impo1 lante de los bienes 
de p1 oduccion se ve sustraida a la propiedad privada clásl.ca. 
Finalmente y más tarde se puede comprobar que sectores enteros de 
la econom.ia escapan a la ley del mercado~ en razon de las alianzas 
y de las posiciones dominantes. Simples personas privadas que 
logran dirigir s.:eclor·es enteros de la econonúa. 

b). - La necesaria transformacion del papel del Estado. El 
Estado no pod~a seguir absteniéndose de intervenir en la economia 
a partir del momento en que esta podia ser "organizada"" por 
personas privadas. Su intervención era pues necesaria; en el 
sentido mas fuerte de la palabra; dicha intervencion estaba 
'"determinada'', desde el punto de vista económico: en la medida en 
que deja de operar la ley del mercado debido a la concentración 
capitalista, es menester una nueva regulación de los intercambios; 
dicha regulación es asumida en ese caso por el Estado. Desde el 
punto de vista social: la concentración capitalista modifica las 
fuerzas sociales creadoras del Derecho; las "víctimas'" de la 
concentración llegan a solici t.ar y hasta exigir la intervención 
del Est.ado. 

Se va desenvolviendo el Derecho Economico. El "neoliberalismo" 
reemplaza al liberalismo clásico. A part.ir de un cierto grado de 
concent.ra<:::ión ya no es posible prohibir, para ello se requería 
''desest.ructurar'' sectores enteros de la econonúa. La economía se 
ha convertido naturalmente en monopolistica u "oligopolist.ica··. 

Aunque eso no implica una desaparición de la competencia, se 
trata de otra competencia de una guerra con sus tratados de paz 
entre los poderes económicos. El Es~ado en esos casos debe 
esforzarse por ejercer una í~unción de árbitro y ejercer un control 
de interés económico para reprimir los abusos de poder. A partir 
dE> ese momento la econornia concierne más que nunca al irt'lerés 
general. Además existen (..iertas funciones económicas que deben ser 
lomadas a cargo del Es.tado si quiere conservar su soberania, tales 
como la defensa nacional. 
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2. 3 DERECHO DE LA ECONOMI A Y EL DERF.CHO ECONOHI <;(). 
~s.de los tiempos remoto~ de la hum.anidad, 0ncontramos en t_•l 

Der0ch0, un co11tc.•nido '"conom.ico, y t .• unbicn la participacivn del 
poder público E.-n el proceso economice. DcbE.-mos tenc.•r en cuenta, 
que no ha. existido sistema econc.mico sin un orden juridico que le 
sirva de base, presentándose la relación dialéctica a la que hemos 
hecho meo.cien antes entre la Econouú.a y el Derecho. Pues todo 
orden jurldico reglamenta la cor1ducta de los individuos en el 
proceso económico; la propiedad privada, el interés, el prest amo 
etcétera. Des pues el Derecho hace de estas acti vid.ades económicas, 
insti luciones ,jurídicas, que son reglamentadas por el Derecho 
Civil y el Derecho Mercantil, que han sido base de tales 
relaciones privadas y han servido de cauce jur1dico a la sociedad 
industrial de mercado libre o capitalista. Dicha situación ha 
existido, sin duda en el régimen económico y juridico del 
liberalismo económico. "Ese es el.. Derecho d.e l..a E'conom.i.a" 25 

Sin embargo. esta situación a sufrido cambios profundos que dan 
al hombre una nueva va.loracion del Derecho. que da al Estado 
funciones nuevas que exigen la pai-ticipacion de este para el 
cumplimiento de fines colectivos. La amplitud y agi-avanuento de 
las necesidades colectivas no pod.t.an resolverse por el Derecho 
privado. Los cambios que hacen época en la historia del Derecho Sf.? 

hallan determinados~ mas que ningun otro factor del pen.samiento 
juridico. por las transformaciones: sociales que experimenta la 
imagen del hombre. Radbruch nos ayuda a diferenciar el Derecho 
Económico respecto del Derecho de la Econom.1a al exponer: "'La 
avanzada del. Derecho indi.vi.dual.ista fue coma veiamos el Derecho 
Her-cantil; las fuerzas motrices del Derecho soci.al hay que 
buscarlas en el Derecho Econ.óm.t.co y en el. Derecho del. Trabajo. Uno 
y otro se orientan, sustanci.al.m~nte, no haci.a el individuo 
aislado, sino haci.a el i.n.divt.duo soctalizado y concreto. La 
diferencia entre estos dos ca:m..pos reside, en. el hecho de que el 
Derech..o Económico se propone coartar l.a prepotencia soci.al de 
ciertas fuerzas de l.a economia, por ejem.pi.o mediante leyes sobre 
les consorcios in.dustI"ial.es y comerciales, mi.entras que el Derecho 
del Trabajo aspira a proteger l.a impoten.cta social,. Asi nace el 
Derecho Económico, que tiene fin.e§ divertaos del Derecho de l.a 
economía, pu.es un.o es protector de derechos tndividuaLes que no 
ti.enen por que dejar de existir, m.ien.tras el Derecho Social, 
Derecho Económ.tco prote:ge a 1.a soctedad". 26 

El Derecho Economico se trata de una rama del Derecho integrado 
por categorias juridicas (elemento formal) y economicas (elemento 
material), de manera que su objeto de estudio es bicéfalo. Ambos 
elementos tienen como eje central el fenómeno de intervencionismo 
estatal en la econonua {mixta o socializada), a fin de alcanzar 
metas de:fi.nidas por el sistema político global. recogidas en las 
=onstituciones nacionales. Este intervencioru.smo y dirección 
~statal ha dado lugar en la ciencia económica a una rama autónoma. 

La política económica que estudia sistemátiza y evalúa los 

25 

26 
PALACIOS LUNA, R. Ma.n<-1el. op. cit. pág. 3. 

Ibt.dern. p6..g. 20.1. 
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1.nstrumc>nlos. lúcnicos d('! inlorvon<..i011 os.tal.al <..l)n l.tl fin do..• 
,·egular la produccion. ,Jls.lribucion, circulacion y c:onsumo on 
comunidad que aun mantiene mccani smos de n1e-rcado par a 
asignación de rocursos. Es más, cuando la pol1tica oconomica 
racionaliza, se hace sistemática y pcrmanPnle, avanza hacia 
planificacion democrdtica o concertada. 

un.> 
la 
so 
la 

Para regular ambos matices del intervencionismo estatal en la 
sociedad occidental, ::.urge el ''Der&cho Económ.tco com.o un 
subcon.7u:r,lC• de- n.orrw:zs qu6> reigula, disctpli.na y OJ€<>·=uta la polittca 
~conóm.Lca '.,.' lu pt:.1n1, f tc,-:s.<:1..<;,r, en busca d-=.·l d.eGC.l't'ol lo que 'l!qut. l i.Or$ 
r:.ecé'st..:io.de;; .;ocis.:.:los i l im.t tadas lrent,2 a r<;.'C.'Ursos m.ü.l<S·2·iale::.; 
escasos". 

27 Hay que recordar, que la Econonu.a, busca la forma 
de facilitar los 3 grandes problemas economic:os del hombre: ¿Qué 
producir?, ¿Cómo producir? y ¿Para quién producir?> contando 
sietnpre con recu1·sos escasos, frente a las necesidades del hombre 
siempre crecientes e ilimitadas, necesitandose, de un ordenamiento 
que discipline tanto la po11tica económica de los Estados, via la 
planificacion> y que mejor> que esta regulac.ion, sea dirigida por 
reglas ju1·.tdicas, con un indudable carácter economico. 

2. 3. 1. LOS OBSTACULOS Y LOS PROBLEMAS DEL DERECHO E:CONOMICO. 

En forma general, se ha ido desarrollando con muchas 
dificultades durante los últimos 75 af'íos, y su progresión ha sido 
muy emp1rica, asi Gerardo Far jal nos dice: "Z.a constr"'Ucctón deZ. 
Derecho Económico se efectúa 501.pe a sol.pe, si.n aparición de 
nuevos principto:5, la economia concertada. y l.a economt.a mixta 
conGtituyen tenlal1.vas teóricas de SLntetizala loG m.,f,todos de 
acción y no n-uevos pri.ncipios f-undamental.es". 

Gerardo Farjat, además de plantear lo anterior, 
Int.ernacional sobre los 75 afios de la Evolución 

en el Coloquio 
Jurídica en el 

Mundo, presentó la ponencia donde afirma que: 
''Si ex1.stert probl.em.as no r-es1.J.eltos del DeJ.~echo Económ..1.co, las 
dificultades &senciales vienen, del. exterior: del. 1ue130 de l.as 
ideologi.as y de l.as fuerzas sociales. No es solamente la suerte 
del Derecho

29
Económ.ico la que esta en Jue150 sino la de todo el 

Derecho". 

Aunque nuestra opinión difiere de la de Farjat~ pues a lo largo 
de la historia del Derecho, este ha sido amoldado a las 
necesidades de las sociedades de las distintas épocas, lo que ha 
facilitado que las diversas ramas de la Ciencia Juridica, surjan y 
evolucionen, para regular las necesidades que en los dist.int.os 

27 
WXTKER, Jorge. 

pág.281.ó. 
F ARJ A T, Gerardo. 

29 
Esta. 

curso de Derecho Econ6mLco. 

et.al. 

fuo 

Op. CLt. Pó.g. 40. 

presa-nta.do. a.t ColoquLo 

PrLmera 

sobre 

los 75 a.f"íos de EvolucL6n Jurí.dLco. en et Mundo, 

XnternacLonaL 

realvz:a.do en Le:,. 

Ci..uda.d 

CLencu:1s 

de Mé:inco, 

Pana.Les y 

bO.JO 

del 

los O.U$pLCLOS 

J:nstLlulo de 

to. UNAM, del 20 c..t 2:5 d'3' septi..embre de 1976. 
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anwitos dú l.a c.ull111.c) han '=-lU'gido d. l.1 p.:lr· con la. t:-.voluc.ion tantu 
dol L)o,recho como dol crc•adur de os.te-; ol hombre,. ,::.,s por oso quo 
diferimos do esa idea d(c:1' Far jat, pu<o·s en esE.· e.aso, el ~recbo en 
general, siempr<o• se 0nconl rar l. .a en púl igro, esto debido al 
dinamismo de las sociedades human;)s. En todo caso el hombr~, mismo 
ha sido testigo de la €-VolucJon del Jx,.r,e,cho, o de:· la desaparición 
dP. normas del nu smo que !>e h3in rezagado, y so han vuelto 
obsoletas; entonces, si el Derecho s<o• encuentr·a en un proceso 
constante de evolucion, lsin ,·estar importancia a las 
institucionl="s: clasic.as. de las. mulliples ramas del Derecho), no 
pensamos q1..1e si la suerte rle una de esas ramas del Derecho, 
reduzc..a su importancia,. se v~a influida por fenómerlOS ajenos,. o 
desaparezca; esto pue-da afectar la sut:-r·tt" de todo el 01~recho. Pues 
este se actualiza constant.eme,n.te, contorme a las persp0ctivas que 
las nuevas situaciones lt? impo1)en. 

2. 4. ANTECEDENTES, FUENTES Y SVJETOS DEL DERECHO ECONOMICO EN 
HEXICO, 

El Derecho Económico en Hexico adq1..riere relevancia 
Constitucional a partir de la carta de Querétaro en 1917, si bi,e,n 
puede afirmarse que su origen entre nosotros se remonta a partir 
de la lucha contra el gobierno espaf'í.ol, desde esa época historica 
el proceso economico y social ha tenido como impulso la acción del 
Estado. Pero en este trabajo no haremos alusión a otras épocas. 

En un régimen de economia mixta como el mexicano, esta se basa 
en dos principios o fuentes fundamenta.les. El derecho a la 
iniciativa pública en áreas reservadas {articulos 27 y 28 de la 
Constitución), Ó el derecho a la iniciativa privada (estatuida en 
los artículos 5, 25 y 28) en igualdad de circunstancias. Desde el 
importante articulo 27 que entrega a la Nación el origen de toda 
propiedad, la rectoría del Estado ha sido factor determinante para 

:!pe::::::;:;;o~l ::t~;~::~o q~:n re!~~oc;i~:ri~:::ta!n!!v~;~~~;~: 
priracipio de la libre concurrencia, base de una economía de 
mercado. 

A estos principios o fuentes primarias que son inherentes al 
modelo económico, suceden las demás expresiones normativas 
formales que apuntan a establecer un orden social y econOmico 
compatible con la intervención econónúca en un marco de libertad y 
garantías individuales. Es decir~ se trata de poner en un mismo 
plano los derechos autonomias con los derechos social.es, que se 
cotejan en el Estado Social de Derecho, Además de esas fuentes 
primarias podemos encontrar las denonúnadas 'fuentes reales, que 
inclinan la aplicación estatal hacia un sentido u otro, es decir 
el Estado, al ser árbitro intencional en el manejo de la política 
económica y en consecuencia del Derecho Económico~ recibe la 
influencia de variables no necesariamente jurídicas. Aquí el 
problema pasa de lo norma.ti vo a lo poli tico, sociológico y 
económico, e incluso a la presión o autonomía internacional de 
intereses ajenos al Estado y su comunidad. Estas fuentes reales 
pueden ser nacionales (sindicatos, consumidores, grupos de 
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prcsion) o intc,,rnacionales (FHI, Banco H1Jndi~l inversionistas 
c-xpt"'1· i ment ad.,.s 
los sis tomas 
t."conomi c as y 

..-.i.:tr.:1n1eros), a consc.•cuE•nc1.a dt.~ transformaciones 
por la <.Omunid.ad 1.nt1.:rnacional que, influye •;-n 
Pc-~onómicos, s<J habla dt• fuentes tt-1cnúlo9icas, 
soc.iolúgica~-'.. 

En s1nt.esis,. las fuc•nt\:"s del ~rech..::, Económic,:, sc,n lus. 
princip.1.os básicos. del sist,::."m.-'l econom.ico, que garantizados por la 
Const1tucion y controlado'S por expresiones normativas diversas,. 
disciplinan a los agentc-s productivos a fin de que su 
comportamiento se ajuste.· a la ITl("tas que el Estado se fije. 

En cuanto a los sujetos que son e.entro de 1.mputacion dE:,-
dere,:.hos y obligaciones para el Derecho Economico, estos son los 
agentes economicos en general, sea cual tuere su forma juridica o 
naturaleza patrimonial, que actuen en la producción, distribución, 
circulación y consumo de los bienes y servicios. Es decir las 
personas juridicas est.at.ales, las personas juridic.as privadas, los 
productores, distribuidores y los consumidores que se les ubica en 
situación de desequilibrio ante los demás agentes económicos del 
mercado. Técnicamente, los sujetos del Derecho Económico son el 
Estado, como rector del pr·occso econonúco, junto a di versos 
agentes ejecutores de acti v1dades economicas que se registran en 
el circuito de un pais. Se trata entonces de agentes que estan en 
el sector de las c-mpresas (públicas y privadas) y el sector de los 
consumidor-es ( Í amil ias), pero insertos en el c1.rcui to general del 
sistema economice. Esto es como oferentes o como consumidores 
económic.os reales~ 

La Revolución de 1910 y su desarrollo ulterior, definen una 
nueva politica social, encaminada a una nueva mejor distribucion 
de la riqueza publica y a una intervención mayor del Estado en los 
procesos de la vida economica. Asi en 1917 se instituyó, 
constitucionalmente, el nuevo espiritu del Derecho en México, que 
reformado o adicionado después, constituye el cuerpo del Derecho 
Económico Mexicano. 

En resumen, los anteceden~es de nuestra disciplina estan en la 
Constitución de 1917 actualizada, y que lejos de postular una 
suerte de sistema de econonúa liberal, refuerza y legitima la 
presencia rectora del Estado, facultándolo para planificar en 
forme- concertada e indicativa el desarrollo económico y social de 
México; desarrollo que por distintos y variados factores, se ha 
venido ret.rasando, con el consiguiente efecto multiplicador, que 
ha provocado di versos resul lados en la situación general de los 
pobladores del país; resultados c.asi siempre negativos en cuanto a 
elevar el nivel de vida y bienestar de la comunidad en general, en 
tanto se ha beneficiado a un número muy reducido de sujetos, casi 
siempre aquellos allegados a los circulos del Estado. 

A partir de esa fecha, el Derecho Económico ha venido 
"evolucionando"~ se ha ido enriqueciendo, con estudios 
doctrinarios, cada vez más abundantes y precisos, la legisl.ación 
económica, si bien es cierto~ durante bastante tiempo se ha ido 
quedando a la zaga, en relación al avance social, pero es 
innegable, que ese avance social, h.a traído como efecto, que el 
Derecho Económico, empie<:e a escalar posicion.es, en la pirámide 
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g,.:-neral dül l)..:,r.,.ch<:i. t.•sp,:-·cialn11:1,t.;- h<oy, quL· c.·l as¡:,c.•ct.o uconomico, 
ha ropt1r1lado hasta convertirse en uno Je los tines. fundamonlalos 
de la!:. sociedad1::.-.s y los Estados dl'.·l mund.:.i, n.112'ci?sita.ndo!:.I':' para 
1-egir lo 1'.·conom.it:e> de una disc.1plina, quE• en unión de la Ec.onom.1a, 
apo1 lE- las reglas qu1::.~ hao di.-' guiar, las conduelas de los 
sujetos econ<".>t1dco"5., lo mis.me t.1n individuo, que una '9ttq•resa, o t.."'l 
mismo Estado. Esa disc.ipl.iua es el Derecho E:Gonc,mico. 

2.5. EL DERECHO ECONOHICO Y EL DESARROLLO. 

Ambos conceptos se enlazan estrechamente, pues del proceso 
evolutivo econónuco quE-- presenta un pa1s, es:te se E,ncuentra. 
regul.ado por normas con ese caráG~ec al menos en su esencia> y en 
roodida que ese proceso de evolucion economica prospera y se 
produce un aumento en el bienestar general de la poblacion~ 
sobreviene necesariamente un desarrollo que alcanza a las rnayorias 
de E:-se país. 

2.5.1. ANTECEDENTES. 

En el capitalismo en general, el desarrollo social tiende a 
rezagarse en el proceso de desenvolvimiento economico~ en los 
paises subdesarrollados resulta mas notoria la bifurcación entre 
ambos aspectos y mas grandes y diferentes los esfuerzos que deben 
realizarse para mantener min.imos de salisf'acción de las 
necesidades :fundamental,s,s de la poblacic,n. 

"Y en efecto, exprestones com.o "desarrollo social.", "p1.antttcacton 
soc 1..al.", "aspee tos osc1..ates del deso.rrol 1.o econ.óm.1..co" ~ d,e5arro1.1.o 
económico y soc tal equt i tbrado", etcétera, empezaron a ctrcula.r 
hace mó:s de ve1..nttc1..nco aitos, para hacer re/eren.eta precisamente 
~1. pecultar ttpo de crectm.tento de los paises subdesarrollados que 
para 1.o qv.e nos tnteresa hacer notar, desde stem.pre mostró una 
>.n.stb1-e exc 1.ustón soc tal. de sus benefi.ctos para am.p1. tos erv.pos de 
la poblac1..ón". 
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"De acuerdo con u.na publ1..cac1.6n. de la ONU CRevtsta Internacton.a.l 
d.e 5erV'...c.t.o Soc'...al, n:u.m.. 9, aOr1..l de !963. ONU, págs. 3-4>. e2 
=:oncepto de desarrollo socta! apo.rt$-C tó desde hace alrededor de 
tres dé-cadas cuando la atenctón tnternactona1. se volvto hacta la 
1gu..da problemát1.ca soctal dé estos patses q1.i.e con.sistia en 
general. izados bafos nt·veles de vtda para l.a pob1.act.6n m.ayort tarta 
::;ue no podrían ser en,frenta.dos, a la manera como se hacia en las 
;;::;¡,:.-iedades tndustrtal.es, medtante ayudas a m.tnori..a.s reza...,qadas o 
(eyes protectoras para los pobres, o únicamente a tr~vés de 
,;:,.ertos m.ecan1..srr.os redtstrtbut1..vos y prest,-:t.ct6n de al.eunos otros 
ser-vi..ctos~ pues se trataba. de un.a problem.át1..ca. que afectaba. a.tod.a 

'º del Oeset.rrollo OONZALEZ SALAZAR, Olor,,a. 

Svcv.i.l dó1- Méxu:;,:,, l.JNAM, J.978. Pó.g. 67. 
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a:--,.::..,?,;;:1.-:-:, ,_-::,m.,-: 0 ,.J>,·-·il··::,, Á.¿ . ..:·rcbi•.·11:,Y. m,·, . ..J.,rl·=-·~- ,_,.¡-,::: ,:;.:i •. unenlcr tas tasa~; 
·i'o' ...I.es,::.1·r,.:.,l l·:, ~2n.t...:,nJtd,:;, ~-·Sl•? ,:,.1nv.;, un. ,::,rcc·-~~.:, ,;_¡_',_ ... ,:::i.lcan.c6' n.ac lOn.al 
qv.& n,:, b&n.c·t t,.;ta::.~,:, 1..1.ni.::am,..:?n.t.,;, a ,.,n..;c. mtno: t,:::. ~'r l''1. f,_•:vt,::.d:;1.". 

"Lü.s expr-Bsi...ones: sttu..::r.ctón .socta.l, .:_,:::..m.po sc,::tal, '} 
tm.pl t<::an CC.Sl Stem.pr-,-.;,, quc-, .SB G-Sta P'5',n.sand._:• 6-11. la 

,:;J.._,,::. lo soctcl cofflD b1.enesla2· hv.mano". 

2.5. 2. CONCEPTOS DE DESARROLLO. 

:S€'c tor soc tal, 
tnlerprelactó)"). 

La t•:!'Oria general del pleno desarrollo o del desarrollo 
1ntegrado comprende como capl.tulos aunados y combinados con 
orientación hacia una misma direccion, el desarrollo económico, el 
desarrollo social y el des.arrollo ¡.,olitico. De acuerdo con estos 
planteamientos sus co1-..ceptos se['ian: 

a). Dif:'sar-rol lo economice. Es e,l proceso por el cual el producto 
de un pa.:t.s o region crece en forma acelerada 7 sostenida y armónic~ 
,:.oh el crecimiento demográfico 7 y el pre.ceso de urbanizacion se da 
correlativamente a la vigorizacion del sector secundario o proct"so 
rte industr.ializacion y a las innovaciones tecnológicas, asi. como a 
cambios e inno-vaciones institucionales. y en la estructura del 
gasto ( iuversion y consumos privados e inversión y consumos. 
publicos), todo lo cual se presupone que debe ocurrir· en un cauce 
de secularizacion acompaf'í.ado de ideologias igualitarias y 
nacionalistas en sistemas politices democráticos. El carácter 
sostenido de dicho proceso p1·es.upone por su parte una tendencia 
creciente mantenida a pesar de los al ti bajos coyunturales debidos 
a los ciclos economicos como resultado de un.a capacidad lograda 
por el sistema para moderar los efectos de dichas f l uctoaciones 
cíclicas. Además de que el crecimiento del producto debe darse en 
un sentido de armonía satisfactoria sectorial y regionalmente7 

propiciando de la mejor forma posible el crecimiento de los 
sectores tanto primario, secundario y terciario, acorde con las 
estrategias de desarrollo establecidas. 

Al igual que una generación y distribución más igualitaria del 
producto en toda la geografía, evitando las disparidades 
regionales, influir sobre E-1 proceso de urbanización~ políticas 
agr1colas, tari:farias~ de subsidios, de créditos etc. Y todo ello 
en un sentido de impedir que el crecimiento económico continúe 
arrastrando y aún agravando las disparidades regionales existentes 
y dando lugar· a la creación de otras nuevas. 

b). El desa.rro! lo polt.t<.c-::-,, por su parte, compronde el 
de democratización creciente de las instituciones, mismo 

proceso 
que, en 
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los tc•1 nunos de·! si~l1..·m..'l dt.'- dominaciún P~l;..ibl,:1:.idu, S.l'c· m.'lnif it.•sl ;.) 
en la cr·ec1erit<: p,-.rticipacion de los. disl11,lo~ so,:tor·{:'s dt.> la. 
poblac.ion eu las dec.isione!-'. ccono11tlt.a.s., pc,J ilicas. y "'>OCJ.a.l(Js on 
las que,, :;e exµrll='sa la vida e11 soci~dad, pero de ma,u:,ra sei'íal.ada., 
d,"" aquellas que er, particular afectan a los distintos sectores, 
sobre lodo a los mayoritarios. 

e). Segun esta misma teoria el desarrollo socta.l se define como 
el conjunto de elementos que concurren a lograr una distribución 
mas igualitaria de la riqueza y del ingreso nacionales con mira a 
maximizar el bienestar y, por ende combatir a la pobreza. Figuran 
como elementos basicos del desarrollo social, todos aquellos 
aspectos que permitan ava.nzar hacia la mayor igualdad posible de 
opúrlunidades de toda indole, entre cuyos mecanismos inmediatos 
mas importantes eslán la educación, la promoción. social y la 
igualacion de poderes de contratación y, muy destacada.mente~ la 
existencia de los ni veles mas: al los. posibles de ocupacion 
pl"'oducti va. Asimis.mo~ s.ueJ en i ne.luirse en el desarrollo social los 
cambios en las acti ludes y cost umbre-s sociales. dentro de- una 
creciente orJ.entacion a la modernización. 

"Lo~ ,:1nt,s,:r t ,:-,.r,s,s pl·"i.nte,~ar1.t<12ntc,§ ·:J.e l_,.::i: 

,;i,s,s,::rrol to d~?-óco.rrol l,:;, tr,te,,..~r':t.l, f,.1.,ron pr<f-S'C-')·,tadofi 
,_·011.ter,:n..:.<.·::. ,;:i. pr~p<·~tt-:: .:l& !.os ,=ori.cepto:c; dé·l. pl.,:;.1·<..;, ,:üc,,sarrollo. 
Bten.~star y Desarrollo 5ocioeconómico. Centro 
Adm.in.istración. del Traba/o, Proyecto Reqion.al, 
254, Lima, Per'Ú t973>". 
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ln.t-2rc:.m.ertcano de 
~OIT,PNUD/RLA, 71, 

En un sentido estrictamente literal: "Desarrollo qv.tere dectr: 
Acrecentar, dar 1.11.cremen.to... esto tt,s,ne estrecha relación con 
otro térmtno, Crectmtento, qv.e seev.n l.a Econom.ia no es otra cosa 
rh..áS qv.e: El av.m.erLto del volumen de lf

9 
producción., de las rentas, 

del consumo del nivel de vida etc". 
Según lo afirman los tratadistas, lo que distingue a un término 

del otro, es que el desarrollo se refiere a un incremento en las 
"calidades" de vida de la gente, es decir que es un incremento 
cualitativo> en tanto que por otra parte el crecinüento se refiere 
a un incremento en las "cantidades" de lo que la gente posee, es 
decir que es un incremento cuantitativo. 

La mayoría de los estudiosos del tema reconocen sin dejar lugar 
a dudas que en los últimos 27 af'íos, en México no ha habido 
desarrollo, y que solo ha habido crecimiento en algunos lapsos de 
es.te periodo, es decir, que si bien se han incrementado los bienes 
materiales de la sociedad mexicana, en general so calidad de vida 
no ha avanzado, sino que ha disminuido. 

Si se e11t.iende por desarrollo un incremento del ingreso y en 
general del nivel. de vida, deducimos que el desarrollo no es 
exclusivamente económico, y este debe evaluarse en forma gl.obal 
con los fenOmenos sociales~ políticos y culturales. Algunos 
autores sef'íalan como caracteristicas del desarrollo economico: 
a). La equitativa distribución del producto nacional. 

32 
:rblde-m. Op. cd. P6.g. B?. 

SELECCl'.ONES DEL READERS Dl'.OEST. Oran D\.CC\.Onar\.O 

Erv:.LclopédlcO :!Lustro.do. Tomo 3, pág. 923 y Tomo 4, pág. 1.082. 
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b). El aumc~nlo do los nivoles do.:" vida d~ la poblacion. 
e). El aum,onlo do las posibil.idades dt'.· ahorro y do invto-.rsi6n. 
d). El aume-nlo d,,,. los niveles nutricionalc.-s, de salud, 
indum,;,ntaria y educación de la poblacion. 

Sin embargo, no se agolan ahi las caraclerislicas; también se 
afirma que el desarrollo implica la existencia de insliluciones 
pol1ticas que garantizen una efectiva representación popular; el 
reconocimiento que tengan los ciudadanos de sus deberes y 
dercc.hos., asl. e.orno de su rtc•sponsabilidad en la reali2ac.i6n del 
proceso pol1.lico; la existencia dl:" programas educativos que ... sean 
el fundamento d.s- una adecuada formacion tecn1ca y humanl.slica; la 
existencia de técnicos y profesionistas que defiendan la 
independencia del pal.s frente a los embales de la tecnologJ.a 
extranjera; el diálogo y la comprension entre los hombres; la 
~xistencia de una verdadera justicia social; la idea de un 
serv-icio a los hombres; la lransformacion cultural que responda a 
las necesidades e.le! JJresente; el respeto a los autenticos valores; 
en suma el desarrollo economico es un problema de orden poli tico,, 
soc.1.al, moral, y por· ende l1umano, ya que el hombre es a la vez 
ideologo y destinatario de los planes cuyo objetivo es ese 
desarrollo. 

L.eopoldo Solis. citado por Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña 
se~ala con gran precision que: 
"La histo:rta econo1ntca en.se-fía que los paf.ses que han tentdo éxito 
en desarr-ol larse, son aquel. los qv.e han stdo capaces de crear 
insl t tv.ciones económtcas qv.e asienan recursos e;lictentem.ente y qv.e 
dichas i'nstttuciones son flextbl.es en el. tiempo y se adaptan a las 
cambiantes condictones econOllitcas y tecnolóetcas''. 
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Afirmaciones ql.le, a pesar de ser sumamente técnicas,, hacen 
pensar que el desarrollo no es un proceso espontáneo; más bien 
cabe pensar en un proceso consciente con miras a producir un 
cambio en las estructuras sociales que impliquen el paso de un 
estado particular a otro superior, en el que se logre la 
dignificación del ser humano~ Pero en México. el Estado,, no ha 
sido capaz de crear e instrumentar las instituciones 
indispensables, para conseguir el desarollo suficiente~ y la 
asignación. de recursos para ese fin siempre han sido insuficientes 
o estos han sido desviados y se han quedado en manos de 
autoridades y gobernantes deshonestos~ por ello esas 
instituciones,, apenas han podido continuar funcionando~ y la 
adaptación que Sol is~ menciona~ no se han conseguido~ y 
las condiciones economicas y tecnolOgicas, tan cambiantes en 
nuestro tiempo,, ha~ llevado a la Nación a un grado de dependencia 
demasiado alto de parte del exterior. 

Para completar el cuadro de las relaciones entre el desarrollo 
económico y social 7 es menester tener en mente que aun ante la 
escacez de recursos y lo limitado de las posibilidades 
tecnológicas~ se tiene la posibilidad de establecer un patrón de 
vida de bajo costo social y relativamente aislado de las 
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influencias exlernas, en dondt· los va.loros., tanto sot:::ialc-s. como 
cul l urales y 1~conomicos, s~an afi rm.ados de;.· tal m.aner a que otorguen 
una verdadera identidad nacional; 'fortaleciendo para ello, el 
acervo cultural, des.arrollando la educación y evolucionando hacia 
una asimilacion genuina de las fuentes de civilizacion que dieron 
por rosullado el p~rfil de la nacionalidad mexicana. 

Un proceso de desarrollo economico solo puc ... de ser real cuando 
implique el avance de la sociedad tan.to en lo econr"Jmico como en lo 
social. pol~tico y cultural. El desarrollo integral busca el 
cambio social c.-,mc, un lúdó~ sin ignorar, como lo hace el modelo 
tradicional, la intima re-lacieon qu,:• existe entre la produccion Y 
la distribuci c,n. Solo cabe arí.adir que es f'esponsabilidad del 
Estado bosquejar un modelo de des.arrollo integral adecuado a los 
requerimic-:-ntos de M.(:.oxico y elaborar los planes y programas. 
necesarios para Sll logro. 

En eslf:" contexto nuestro pais ha venido aplicando teorias 
políticas eco11ómicas y ~istemas d1c.· va.lores tra1dos o impuestos de 
afuera que han sido, cuando r10 simple-mente inadecuados para 
comprender nuestra realidad y e1":,.f"renlar nuestra pr-oblemá.tic..a, 
francamente enajenantes al sistema de dominación imperialista. Y 
en el mejor de los casos se plantean otras, que siendo 
sustanciales, están abocadas al fracaso por no tener en cuenta las 
caracteristicas de la realidad socioeconómica y polilica en que se 
van a aplicar. Intentos fallidos que, en lo que .ataf'í.e 
concretamente a lineas de politica tendientes a mejorar las 
condiciones de vida de las clases mayoritarias o a algunos de sus 
estratos, nutren el descontento y el escepticismo popular, 
acentuando las medid.as autoritarias de control social. 

Osear Lange en su obra Econom.1.a Politica I, escribe: "Los 
procesos 
;i.cc 1.or~es 

económt,::c,s 
hv.m.anas qve 

=~ndictone:, q~e ge 
de t erm.t nada soc t edad". 

sociales 
se rept ter~ 

dertvan del 
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son mas q~.1.e v.n con;1.1.nto de 
con.star~tem.er~te. En c1.ertas 

desarrollo htstór1.co de 0.1.na 

Esas condiciones son los muc..hos factores internos y externos 
que concurren a determinar las posibilidades del Estado para 
establecer objetivos generales y sobre los problemas concretos en 
lineas de política economica y social tendientes a lograr una 
mejor marcha: de la sociedad, con inclusión de instrumentos 
politicos~ juridicos, ecohówicos~ tec.nicos y administrativos 
idóneos. 

2.5.3 ACERCA DEL DERECHO SOCIAL MEXICANO. 

El Derecho Social se comienza a plasmar en la Consti lución de 
1917, el cual no se encontraba incluido en ninguna Constitución 
del mundo. En los p.aises capitalistas los derechos sociales entran 
por la puerta de la regulación de las relaciones del tr-abajo, para 
expandirse posteriormente a una amplia gama de aspectos que 
implican cambios importantes en la actividad estatal. 

LANOE, osco.r. Ecor,omí.a Polctcco. :c. FC"E. .1989. P6.9. 37. 
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"Al i:,,:.sp;..~ct.;. par,--: <:.!l:•:."1.ff,o-:; ,:i,.tr,;,;:,:,·. 

tran::./orm.acton d&l E:":..~ladc· l ¡!; .. ;~ru.l bu,'."su(.•::, 
o,:,li.tico-:so,::t,:il •:'$•:-n.c.talm6·n.te ti·..:in,;1l-::-,rto 
'tr,:a,sl::,i·n.ac1·::·1, ,.c.1·,. !::."st,:,:.dc: Ec,;t:;zl ~,.::t,.;.::" Jo 

como un uuevo per fo.'-"t.:.Ciona1nienlo d8 las 

tmpl tea l<t. 

nu~·'·'º Estado 
oc.ra pr~·pt·:: tar su 

Y ot 1 05 lo consideran 
instituciones del 

capitalismo; ademas de quienes lo reducen a un nuevo instrumento 
juridico-ideológico ~s abocado a manlen.-.. r el estado de cosas 
cxistenl<:.· mediante la manipulacio11 de las masas que a pc-rmitir 
cambios sustanciales. 
"Em.p&ro c,:::,m,:, qut-=-ra ,.;n.te S•é-·.:t, [.;, ,;-te1 !-:: 
respuesta a nuevas c t re uns t anc t ,:;¡:.:S soc tal e~ 
un t f. pt co prodv.c to de la l v.c ha de· e l aseG 
positivos como en los lim.ttan.tes". 
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~~f::. ,.:;,ue ,:or~s t t t uye la 
y ..;n..t,s, ,:n buena par t <!? ":S 

tan.to .;,n. sus aspee tos 

Desde este angulo. las leyes de contenido social de este siglo 
constituyen la legislación mas progresista, la que está mostrando 
la limitación u obsolescencia de los principios del 
liberal-individualismo frente a los cambios ocurridos dentro del 
propio sistema capitalista y la emergencia de ideas que implican 
nuevas concepciones politice-sociales, porque trascendiendo los 
enfoques que interpretan a los hombres como entes aislados entre 
si y los mecanisn~s de mercado, aceptan la necesidad de otorgar un 
minimo de garant1.as sociales a las grandes masas de población y la 
intervención del Estado para corregir o evitar los problemas 
surgidos de la anarquía de la producciór1. y que afectan a toda la 
sociedad. Con esto lo anterior, no implica un proceso fluido y 
armónico del Derecho con respecto a las cambiantes realidades 
sociales, pues antes bien existe una fuerte contradicción entre la 
nueva legislación y los principios liberal-individualistas que son 
los predominantes como cabe esperar en sociedades como la nuestra. 
Estos nuevos instrumentos nor-m.ativos integran una copiosa 
legislación tn crescen.do para la clase trabajadora, derechos 
laborales, seguridad, asistencia y previsison social y 
me jora.miento general de las coodiciones de vida. 'l también otra 
para autorizar la intervención del Estado en diversos aspectos de 
la vida económica y social. 

Sin embargo muy frecuentemente estas leyes han surgido por 
presiones poli ticas y sociales o para hacer frente a conflictos 
agudos que amenazan la paz interna Y~ por tanto, han sido 
elaboradas con precipitación, sin estudios técnicos previos 
suficientes y han sido votadas en debates superficiales en las 
Cámaras legislativas. Sin olvidar excepciones, suelen ser leyes 
sin vertebr¿1ción, sin plan ni método cuyas normas í~recuentemente 
no armonizan sino que pugnan entre sl. o con otros preceptos y que 
en múltiples ocasiones suscit¿1n dudas en su aplicación, pues 
muchas veces concilian muy forzadamente criterios e ideologias 
divergentes. Por un lado su baja calidad técnica, y por otro lado 
su contenido social que con frecuencia entra en conflicto con 
principios de la legislación tradicional, hace que est.as leyes 
sean desdefíadas y que por ende, se afect.e la evolución del Derecho 

ª" TRUESA URSINA, Alberto. Nuevo Perecho Administro.t~ vo dol 

Tro.bj,Iº. P6.9. :lB. . 
OONZALEZ SALAZAR, Olorio. Op. cit. P6.,;¡. :105. 
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que y.a ha sido dejada .atrás por la d.i.námica social. Eduardo Nava 
Monreal dice: "Sin em.bareo, estas leyes, quo no sólo son modernas 
porque datan de no más de m..edio sielo sino porque ~xpresan nuevas 
problemáticas y n.uevas concepciones político-sociales, son las 
que ti.ene más realidad., las que propi.om.e,n.te constituyen. el Derecho 
Social imperante. En contraposición., el examen de las 
in..sti.tucion.es clave del Derecho tradicional bureués: derecho de la 
propiedad privada, derechos subjetivos. libertad de contratación. 
y autonomía de la voluntad; irretroactivida.d de la ley; seeurida.d 
y certeza jv.rldicas etcétera, m:uestra que pese a. al(j'Unos avances 
proeresistas, todas ellas apuntan a afianzar el stal~~ jv.rídico 
presente, a impedtr que cambie la estructura social". Sobran 
los comentarios. 

Y continuá "la leeislación mas reciente se presenta com.o un 
con.Junto de re;¡glas más bien empíricas, destinadas a apuntar 
mala.mente problemas creados por las nuevas con.dicion.&s d& vida 
social, pero n.o a darles solución. eficaz; carentes de coordinación. 
entre sí o con la leeislación antiev.a, y falta esa trabazón. l651..ca 
que podía admirarse en las eran.des leyes y c6d1..eos de otras 
épocas". 
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Lo que dice Nava Monreal, es indiscutible,. ya que no puede 
negarse por nadie, que debido a la situación por la que ha 
atravezado el pais, a partir de 1929, cuando se entroniza el 
sistema actual de gobierno, da inicio el decli v':! en cuant.o a la 
elaboración de leyes con la suficiente vertebración y calidad 
legislativa; la excelsitud alcanzada con la Constitución de 
Querétaro,. fue diluyendóse, en la manipulación de la Carta Magna,. 
el sometimiento y conformismo de los legisladores, que a lo largo 
de casi 70 a~os monopolizaron el Congreso de la Unión. 

Pero lo que nos interesa destacar,. es el caso de las novedades 
jurídicas emergentes en este siglo, del Derecho Social que incluye 
numerosas leyes que ya no caben en la clasificación de Derecho 
Público-Derecho Privado, con inclusión en aquél de ramas como el 
Derecho del Trabajo, del Derecho Agrario y del ~recho Económico, 
respectivamente, el último, en particular, en cuanto expresa la 
voluntad del Estado de organizar su intervención dentro de la 
econonúa para velar por los intereses de los miembros de la 
sociedad, por los intereses de los consumidores, y en alg1.mos 
casos para propiciar una mejor distribución del ingreso, si bien 
esto ocurre dentro de la tendencia estructural de favorecer el 
proceso de acumulación de capital y fortalecer la legitimación. 

De todo lo anteriormente expuesto podemos deducir que el 
Derecho Social mexicano, dentro del cual se encuentra inmerso el 
Derecho Econónri.co, brota, como un nuevo enfoque de aplicación del 
Derecho clásico, con normas con contenido principalmente social, 
son incorporadas al texto Constitucional de 1917. Iniciándose 
desde entonces, la codificación de ésta nueva rama del Derecho,. 
que ha seguido evolucionando, así como los diferentes ''Derechos, 
que lo integran" (Agrario,. De la Seguridad Social, del Trabajo 
etc. 

38 
NOVOA MONREAL, Eduardo. 

SOC\.~1; P6.gs. 60-79 y 14:l-1.43. 

i:bi.dem. Póg. ~o. 

Et Derecho como obstó.culo co.mbt.o 
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CAPITULO 111 

MARCO JUR!DICO DEL DERECHO ECONOMICO 

EN EL ESTADO MEXICANO 

El concepto de Estado es altamente complejo. y para efectos de 
este capitulo L,astar1a decir que con él se hace alusión al 
complejo organ..izacional a través del cual se regula la vida 
colectiva. El termino Estado. debe reconocerse es ambiguo. En 
sentido extenso se identifica con pais, es decir la unidad 
territorial que ct:-ntiene a una poblacion sujeta a un determinado 
sistema de dominacion jur 1dicamente organizado .. 

Perc, esta concepcion tradic101)al no es la que a·e-coge nuestra 
Cc:inst.1tucio11 en el articulo 25. La c.ategoria Estado, desde el 
punto de vista Constitucional, tampoco debe confundirst:" con 
gobierno. El gobierno es e,xclusivamente la parte dirigente del 
Estado, que puede cambiar y de hecho cambia perl.odica y 
s.i s t emá.t i c.ament e. 

El Estado es la estructura organizacional; el complejo 
normativo y operativo que regula las conductas de sus miembros. Es 
pues un.a idea de mayor amplitud que la de gob1erno y en la cual 
subyace necesariamente~ el mecanismo de interrelación entre las 
fuerzas sociales y la configuración jur-idica por la cual se 
vertébra el propio Éstado. 

Porque el Estado abarca todos y cada uno de los mecanismos de 
regulación juridicamente establecidos. 

La Constitución atribuye al Estado~ ser rector del desarrollo 
nacional

1 
entendiéndose esto en términos que emplea la 

Constitución -el constante me1oramiento económ~co social y 
~ultural del pueblo-. Desarrollo no es solamente crecimiento 
económico o avance en algunas de las ramas de la producción o la 
tecnologl.a; el desarrollo nacional supone el perfeccionamiento de 
la vida de la colectividad y abarca las distintas actividades 
nacionales. 

El texto vigente del artl.culo 25 de nuestra Consti t ucion que 
fue incorporado con motivo de las reformas de 1982~ sef"íala las 
bases del regimen economice del Estado mexicano; su introducción 
corresponde a una corriente que se ha producido en el 
constitucionalismo tendiente a fijar en los preceptos de las 
normas supremas, los principios básicos en materia económic..a. 

En México siguiendo esta orientación, se ha planteado la 
necesidad de incorporar un capitulo económico a la Const.it.ución; 
sin que formalmente se haya introducido el mencionado capitulo, en 
realidad el contenido de los artículos 251 26. 27 y 28 reformados 
durante ese mismo proceso de fines de 1982, constituye en la 
práctica el contenido constitucional del Derecho Económico 
mexicano~ en conjunción con otros preceptos como el 3°, 5° ~ 73 y 
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74, asJ.. como el 131. 

"l..os articulo!:; 3°. 5°, 11. 25. 26, 27, 28. 74 fracc1..ones VII. 
VIII, IX. X. XII, XIX Y t3t; conforman e Lnteeran lo q1..1.12- puede 
denom.inarse la Constituctón Económ.tca Hexicana" •O (sic) 

Aun más, resulta evidente que otros de los dispositivos 
constitucionales y alguno o algunos de sus párrafos 6 fracciones 
contienen reglas de caracter económ.ic.o, mismas que derivan de la 
interpretación que ~n ese sentido se haga de los mismos preceptos, 
todos en estr-E-cha r-elacion con el car-acter soc.i.al o politico y 
col tural; pues no podemos soslayar que el fenOmeno económ.ico 
siempre se ha encontt'ado vinc.ulado a los fenómenos sociales y 

jurídicos en las soci~dades humanas a todo lo largo de la historia 
del hombre y de las agrupaciones o comunidades que este a 
conformado para facilitaro;:e la satisfaccion de sus necesidades 
elementales, sean estas biol6gicas (alimento, vestido), sociales 
(ser miembr-o de una comunidad, diversión, la familia), jurídicas 
( los di versos derechos y obligaciones 4.ue se poseén coJOCJ miembro 
de esa comunid~d. derechos pol~~icos, al trabajo, seguridad 
social, et.e.). "Las necesidades de los hombres a'Un.q'Ue hayan 
StJ.r§ido intcial.msnte de l.as necesidades btol.Oetcas son, pues 
producto de l.a vtda soctal. y en. comun, y dependen de un i!rado 
determ.inado de desarrol. l.o de la sociedad hum.arta" .a.;1 

Sabemos que el hombre es un ser de necesidades, y que 
individualmente necesita satis~acerlas, pero al agruparse en torno 
a otros grupos humanos, surgen otras necesidades que se derivan de 
la convivencia en sociedad. Es conveniente sef'í.alar, que en 
lenguaje constitucional> los Constituyentes no hablan del "Poder 
Público", sino de la Nacióo; término connotativo más congruente 
con las nuevas necesidades sociales, pues no es al Estado-Gobierno 
al que se le reconoce lodo Derecho, sino al Estado-Nación. 

Así del análisis de esos preceptos veremos como la Economia y 
el Derecho se enlazan estrechamente, para desar-rollar la rectoría 
económ:ico-jur1dica de-1 Es1:-ado mexicano. 

Julio H. G. 01 vera escribe algo que se encuentra ligado a lo 
antes mencionado: El Derecho Económico obra la articulación de la 
economía en comunidad. De la ec:ononúa privada sur-ge la economía 
c.omun- El Estado reclama sólo la conduccion de la economía no 
opera por si mismo, ni pretende sustituir con una burocracia 
económica las -fuerzas creadoras activas de los individuos. La 
conducción de la econonúa por- el Est.ado realiza el principio de 
que "la 'Ut i Z. tdad com.:ún prevalece &obre la ut i l. idad individual.". 

"Esta deternu.n.ación es oblieada por l.os caracteres de n.u.estr-a 
economia q'Ue abandona ~us perfil.es y se enfrenta con los nuevos 
probl~ma.s económicos en la realización de un proercma de beneficio 
~ol.ectivo. Varios millones de seres hu.17~nos vtven 'Una. vida 
tn/rah.'U.m.ana, sin los más elemental.es seruictos públicos y stn 

40 
4-J. SERRA RO.JA.S, Ar.dr&s.. 0?. c\.t. Pó.g. 260. 

LANOE, Osco.r. Op. c~t. P6.g. 1:1. 
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;:_,,,:; .. cfr:..¡ '-·,t,..,nJe··i ,~'L, m, .. 1'' .:.,.¡.:t,.,mt:o,t,:;.•::, 1,r:•,:.i:·~,L.lad-.:.-_, (·~;;c,:;.,i,:;. L"n 1~'.J".'.>é·e.ru 
¡.;v.t~ est,:;:s p:·,:,}~·l•.,-rt:cu.:: -;~,...,:.,n,:·N1tl,.:...:s tt¿·n~~·)': ,,1.r, m.D.lt.,· 'Í.':.' tn1..1.5tl..:i.du 

.gra'l..·t.~d(..!.d, ,·in.l.1._~ l.::. 11,.:;.~,..x:.·::1d.ad ·:~c,.J~ic•mtc.,.:::. ..:J.ol r,.·>..1.eblo y d.ol Estado". 
tn(I•J.h,.1rr,v..n,;;,., Stn l,.:,,5 1na.:r. <.•l•.=!"1'5-l'<C:.:.ló.s s,;,,r> .. 1 t..::t05 ptJOlico,s. y stn. 
poder atender su.E m.a.s aprerrnant&s n.: ... c.;,~td,:.z.dti>:::. basteas En rnu;•stro 
pals estos pi~oblemas econom.tcos t ten€•n un mal iz de tnust tada 
1fra·vedad, .~nte la tncapactdad económ.tca del pv.eblo y del 
Estado". 

Economia y Derecho deben estar totalmente al servicio d€.· esos 
grandes nucleos de poblacion a quienes ne, se puede abandonar o 
postergar con economias ci tadi nas de lujo~ donde únicamente se 
han beneficiado a pequefios grupos~ que han acaparado la riqueza 
generada por todos en las distj ntas et.apas de la historia del 
pa1s. 

3.1. EL CONTENIDO ECONOM.ICO DE LAS NORMAS JURIDICAS. 

La Ec.onomi.a y el Dert::'cho forman. el motor bási.co de la actividad 
human.a, desde las prilllE"ras edades ha.sta el mundo contemporáneo. 

Esos feriomenos se mul ti pll.c.an con tal r ápidez, que hace en 
ocasiones imposible regularlos. Siempre ha existido una Economi3 
que escapa a las formas poll ticas iniciales y sobre todo el 
Estado. El Oerecho mismo se ha declarado incapaz para detener o 
dirigir la corriente tumultuosa de acontecimientos sociales 
acosados en unos e.ases por las grandes nec.esidades colectivas, la 
escasez de los satisfactores o los medios para adquirirlos, "en 
todas las sociedades hwnana.s, los rec,..1.rso5 hum.anos y palrtm.aniales 
s1.em.pre son escasos para satisfacer las crec1.entes exieenc1.as de 
consumo y bienestar. Y mientras qv.e ta escace2 de los recv.rsos 
prodv.ctivos constttv.yen v.na l1.m.ttac1.6n para la producctón de 
bienes y s~rvtc1.os, pg.rece no haber llm.ites para las necestdades y 
deseos hum.anos". ""

9 
Estos problemas son los grandes problemas 

que estudia la Econonúa. 
Miguel de la Madrid Hurtado (Estudios de Derecho 

Constitucional, Ed. Porrúa, segunda edición), "dice. Derecho y 
Econom.La estan en relación en 1naterta y forma y tal cooperación se 
desarrolla necesariamente condicionada a v.n conjunto de reglas 

~~~~~~:;.~ d¡, c~~~c::Íacf~~nse~~~:ent:a :!¡::le::da n;~~~;l~:: 
primeras organizaciones humanas. 

3~ 2. BASES MINIMAS PARA UN DERECHO ECONOMICO MEXICANO~ 

* Esas bases del Derecho Econónúco~ fueron planteadas por Héctor 
Cuadra durante el Coloquio Internacional Sobre los 75 affos de 
Evolución Juridica en el Mundo y las mismas serian: 

SERRA ROJAS, A,~drGs. 

~dLCL6n, Zdc,. Tomo. 
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ROSSETTl, 

1994. Pá.9. 420. 

.José Pa.sichoal. 

AdmLnLelralLV<-'. 

rntroduc<"..L6n 

e·:ILCL6n. Pá.9, 76. 
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SERRA. ROJAS, Andrés. Dere,cho 'Ec.c,r,6mLca. 1!>92. Pó.g. 
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-En primer lerrnino l...i creciente participación del Estado ,.c>n las 
actividados economicas. no solo directa sino indirectamente. dicha 
intervención se da con el objeto de racionalizar la actividad 
económica general. encauzándola con el fin de disminuir las 
distorsiones de- los procesos naturales dl::I' 13 reasignación de 
recursos y de la redistribución de la riqueza. Act ualment.e el 
Estado Mexicano se encuentra en proceso de desincorporar de su 
estructura a empresas de las que es patrono. t.ales como 
aeropuertos. ferrocarriles. puertos etc. se nos ha dicho. sin que 
esto implique el que vaya a abandonar su sitio como rector de la 
economia nacional- Aun y cuando los hechos parecen apuntar a que 
el abandono de esa rectoria será una realidad. 

-En se~undo terndno la mist.ica del desarrollo economico dentro 
de la id;olog1a del Estado que permita a éste gobernar con la idea 
como meta y someter otras de sus tareas tradicionales a las 
prioridades correspondientes. 

-En tercer término. esa doble si tuaci6n del Estado su acción y 
su pensamiento puestos en juego para imaginar los medios de lograr 
en 13 socie-dad de hoy la compal.ibilización y !a complement,.acion 
del prir1cipio de la "democracia 6-conom.tca". 

Rov.sseav. l. l.e.e6 a l.a con.cl.usi6n de que el. unico poder que se 
jv.stiftca es el. qv.e se or15aniza y ejerce por todos los hombres. 
Entonces podemos concl.v.~r. qv.e l.a democracta, pv.ede ser extendida 
a l.o económ.t.co. soctal.. jv.ri..dtco etc. y se alcanzará no sol.o 
cv.ando sea ejercida y organi$ada por todos, sino qv.e al.canee a 
todos los hombres. 

Democracia: Paradigma de toda sociedad civil moderna. y que en 
nuestros tiempos solo ha sido alcanzada, en mayor medida con el 
establecinuento de los Estados socialistas. Aunque esta idea cae 
por tierra con e-1 desplome de tales Estados cuyo máximo exponente 
lo era la VRSS. actualmente fragmentado en 15 repúblicas. asi como 
el desarticulamient.o del llamado bloque socialisl.a (Bulgaria. 
Polonia. lb.mgria. Yugoslavia. Alemania Oemocratica etc.)• que a 
finales de la década de los BOs, y principios de los 90s. 
abandonaron casi totalmente el sistema socialista~ aunque existen 
resabios de ese sistema. y el mismo sigue vigente en paises cono 
China, Corea del Norte~ Vietna~ Cuba etc. 

3. 3. LA CONSTITUCION. FUNDAMENTO DEL DERECHO ECONOMICO MEXICANO. 

La norma base del ordenamiento jurídico se llama Constitución. 
Las normas que componen ese ordenamiento jurídico serán validas si 
pueden llevarse a la Const.i lución. La norma que este en 
contradicción con la Constitución Mexicana no forma parte del 
orden juridico o es una norma nula. 

En el Derecho Constitucional mexicano. la Econonúa tiene una 
importancia decisiva, esto puede apreciarse. si analizamos 
diversos preceptos como los articules 25~ el 26. el 27. el 28> el 
73. el 74~ el 131 y otros. Además es en la Carta Suprema. donde se 
estatuyen los fundamentos del Derecho Económico mexicano. que 
provienen, de la interpretación de las normas contenidas en el 
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lüxlc consliluc.ional. 
En la t.¡J"minolog1a d0 Locw._,ns;lc-in~ l<..•n.:.-mos una ''Cort:...cicuctón. 

nom.tnal" Ya que no existe concordancia absoluta onlre la 
realidad del proc.eso poli tico y las: normas consti tucional•"'s a. 
causa de un.a serie de fac"t.ores. sociales económicos:. y polj.t.icos.;. 
pero hay la esperaruz::a de que tarde o temprano podamos: alcanzar 
dicha concordancia y lograr una Constitución normativa. 

Las Constituciones modernas suelen ser divididas en dos grupos: 
"ri,sidas y flexibles" '<.'S Las del primer grupo son aquell.as que 
no pueden ser modificadas en la forma establecida para la 
elaboración o modificación de las leyes ordinarias; las del 
segundo no sefi.alan ninguna diferencia de orden formal entre las 
leyes ordinarias y const.i t.uci6n y por ende la re:form.a de est.as 
últimas puede hacerse del mismo modo que la de aquellas:. La 
Constitución Federal Estadounidense y la Constitución Inglesa son 
los dos ejemplos tipicos de Constitución rígida y Constitución 
flexible. La de nuestro pais pertenece a la primera categoria~ ya 
que su reforma está sujeta a requisitos mayores que los que se 
exigen para la modificación de las leyes ordinarias. Y sin embargo 
parece pertenecer a la segunda categoría. Como sabemos~ también se 
clasifican en formales y materiales~ y en escritas y no escritas~ 
según esten contenidas en un documento. Jorge Carpizo y Jorge 
Madrazo exponen "l.a Constitución m.extcana es suprema sobre el. 
6reano l.e5isl.at ivo, porque para su reforma se steue un 
procedimiento más cc~pl.icado que aquel. que se necesita para 
al. tera.r u.na n~.fma ordinaria, es federal., es presidencial y es 
republ. icana." 

Nuestra Constitución no fue una carta socialista~ es cierto, 
pero tampoco se mantuvo dentro del sistema individualista, la 
Constitución de 1917 conservó el espiritu liberal en numerosos 
preceptos, pero al mismo tiempo introdujo la novedad de los 
principios est.atistas,. que pronto habrian de provocar una crisis 
contradictoria con el sistema anterior. También el Congreso 
Constituyente de 1917, incorporó, una serie de principios y un 
capítulo de garant.ías sociales, que ampliaron las funciones del 
Estado mexicano~ dándole a nuestro Derecho, una finalidad de 
servicio a la commti.dad~ respetando las garantías individuales. 
Destaca en sus articulas, el espiritu nacionalista~ la garantía de 
protección a la soberanía nacional, la modificación del contrato 
de trabajo a favor del trabajador y en general, da prioridad al 
interés colectivo sobre los intereses individuales. 

3. 4. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO ECONOMICO MEXICANO. 

Como hemos dicho, en el 
Economía tiene importancia 

Derecho Constitucional mexicano, la 
decisiva, si analizamos diversos 

CARPIZO, Jorge y MADRAZO, Jorge. Derecho 

Prl.m::s_o. edl.cl.6n. 1992. Pág. ,u .. 

GARCIA MAYN'EZ, Eduo.rdo, IntroduccL6n al EaludLo del Derecho. 

Pág.47:1.:1.1. 

CARPIZO, Jorge y MADRAZO, Jorge. Op. ci.t. :1.1. 
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preceptos como son t•l (~l 3°. 5°, 25. 26. 27. 20. 73. 74 c-1 131 y 

olros. que, constituyen la cstruc.tur acion socio-económica d0 
Hexic.o. Es.os prec":ptos, ~le-menl.os necesarios para fundar un nuc~vú 
orden bajo los supuestos de la accion interventora del Estado en 
la Economia para el logro df'..: un desarrollo ecOné>mico minimo que 
propicie la instauración dei principio de la democracia e-r::onontica 
sor, los que vamo5 a re-pasar brev,a,m,:c¡.nte para deJar s:1:,ntad.::i.~ las 
bases par·.>\ la interpr,::.t;:1..;·ié•n de la legislacion secundaria 
posterior que puedE.- c:onsider ar::-.,~ como ~"'L 0.:-r echo Econ.ómiccJ 
innominado mexic:.ano. 

El p,..1nt.o dé partid.a es el o:c:..ncept.c, de FernanJo Lasa! LE-, que 
ttace La si.guient..e afirma.e.ion: "Lo;; prool.>?m,:i.:"? ,:,.::,nst1..t.,;.,:1.onc.:l."?s n,:;, 
s,::•n. prtmarr.~1t,.'"o.'n.t-=- ::.·rr;,Oi'="'rru:.1.$ ,j,¿. D-=-i·e,::h,::,. str'4..:, 'ie ¡.>Od.<!:·r; lü 
,.·-?rd.adera ,:onst,.t:.,ci,::,n de iJn pcn.s solo rc:-std".:' &l''l los fa.ctc•ré;--5-
r".:'ale:s y ~l'c'-:t1.vcs d.? pc·d.er '·1''..I.'=' -en i?;;;-t.e .oat<: rtee-n.; i,::i.s 
Const t t,..ici.,;:,n.es ,;,s..:.ri tas no son d>J.r-:t.d€-r,:z.s mas que cuando dan 
€-Xpreston. t ¡;l a los ¡,:i.c tores dE- poder i.m.perant<="s en la real ld·:z.d 
soci.al ". En nuestro pais ha sido tradicional, que los 
depositarios del poder, se opongan o mane,j-er, a su convenienc..ia las. 
disposiciones const.i tucionales, en variadas ocasiones derogadas, 
modificadas o creadas por ellos mismos. 

La estructur·a peculiar de r,uestra Consti to:ción la hace 
eminentemente socialista; pero de un socialismo peculiar que rio 
puede definirse sino en esta forma: socialismo constitucional 
mexic..ano, con lo ci,al puede y debe distinguirse de cualquier otro 
que se practique en el mundo o que se formule en teoria. Hilar1.o 
Medina distinguido constituyente de 1917; expresidente de la 
Suprema Corle de Justicia de la NaciOr'h Discurso en honor de 
Carlos I. Gracida. 1949: "El Estad,:, m.e.x:i.cano a parti.r de 19t7 ,es, 
r~o un e:spec tador im.pasi.ble de la 1.11..da soci.ai, stno el aeente m.as 
capa.e?.. ta.do y más fuerte para di.rtei.r, reqlart~en.tar y promover el 
bten.e,s:tar del m.ayor núm.ero d,s, f!PJ.S m.tembros". 49 Por nuestra 
parte consideramos que a pesar de que consideramos cierta esa 
afirmación~ el Estado mexicano a partir de 1917, ha ido dando 
bandazos debido a la ir,exist.encia de leyes y de proyect.os acordes 
a las realidades de la poblacion y del país> todo ello acompafiado 
de una arraigada cultura de la corrupcion e ineficiencia por pa.rte 
de los dirigentes que han ¿gobernado? al pais desde 1929; 
situaciOn que ha ido agravándose a partir -ségun nosotros- de el 
año de 1970. 

Jacinto Faya Viesca en su obra Rectoría del Estado y Econonua 
mixta, escribe "Nuestra Ccnsti.tuctón y su enrtquectdo texto por 
las posteri.ores relorm..a.s''. !'.50 Idea con la que no concordal1l0s. 
pues creémos firmémente que la grandeza y brillantez con la cual 
s.ur·gió en 1917 nuestra Const..it.ucion General viqente. se ha ido 
dil~yendo con las constantes~ ·numerosas y en in¿ontables ocasiones 

•• 
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inutiles reforrn¿is. 
A pesar de lo qu(• consideramos un dccliv1_• en cuanto a l.a 

calidad d0l conll':.•nido de nuestro tc-xto constitucional, no podemos 
vlvidar que la Constitución de Oucretaro dü 1917, es el producto 
de! un movimienlo revolucionario de una profunda raiz campesina y 
popular. Y quQ muchas de esas posteriorf'J's reformas pri:-tenden 
corregir serias di-;.funciones sociales. Y qu0 prec-isamente a esas 
disfunciones se deben las reformas a los artículos 25, 26, 27 y 28 
de 1982 y las que les han sucedido. No puede negarse que nucs~ra 
Constitucion resalto y lo h~ seguido haciendo despucs de su 
promulgacion, pero tampoco puede negarse, que la actual Carta 
Magna, ha perdido parte de su vigor y ('eSplC"ndor ariterior-, debido 
Jn."ls que nada a las actitudes arbitrarias torpe~ e ignorantes a las 
que se ha visto some-tida cuando se r•?forma su contenido. 

Todas las reformas constitucionales s:e originan en la fuent.e del 
supremo titular del poder soberano que es preci.samente el Poder 
Cons:tituyent.e Permanente. Debido a ello~ las reformas economicas 
que se han llevado a cabo, se t.ransformaron en de,:isiones d<::
carácter pol1tico social, pues la norma constitucional se 
convierte en norma dominante de la totalidad del ordenamiento 
juridico nacional~ y en norma obligatoria para los poderes 
públicos constit.uidos. 

Las bases de las reformas a 
potestad otorgada por el pueblo, 

la Const.i tución, provienen de 
de conformidad con: 

la 

La Consti t.nci6n en vigor, establece como punto de parl.ida el 
articulo 39: "La soberan(a nacional., reside esencial. y 
orieinariament.e en el puebl.o''• Todo poder pú.bl.ico dimana del. 
pueblo y $e instituye para beneficio de éste. El. p~ebto tiene en 
t.odo tiempo el inal.tenabl.e derecho de al.terar o modificar l.a forma 
de su sobterno. 

Eo el articulo 40 se estatuye: Es vol.unt.ad del. puebl.o mexicano 
constituirse en una república representativa, democrática.. 
federal.. compuesta de Estados 1. ibres y soberanos en todo lo 
concerniente a su reeim.en interior, pero unido5 en una Federación 
establecidos seeún 1.os principios de esta Ley Funda:m.ental. 

Este articulo 40, tiene implicito el "F'ederalismo", que surge 
conjuntamente con el "Centralismo" a partir de la Independencia, 
como opciones y modos de consebir la organización política~ 
económica y social del Estado Jrle'Xicano. El sistema federal fue el 
más idóneo para dar unidad a las di versas regiones del pais, que 
mantenían un amplio poder económico. El Federalismo es un sistema 
poli Lico que se apoya en una Federación o Unión de entidades 
politicas o Es~ados, que tienen personalidad juridica y economía 
propias. La Federación proveé a las necesidades comunes, 
especialmente en lo relativo a la política exterior. Por tanto el 
Federalismo reconoce y respalda la autonomia interna de los 
Estados~ especialmente en el orden geosocial. El Federalismo es la 
antítesis de la Centralización. 

Se asegura por estudiosos del tellta, que el Sistema Federal en 
nuestro pais, únicamente ha existido en los: textos, (argumento con 
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,.•l ,:u.al co.1ncidim1..1s plt..~nanx:ntt..~ nosotros), y.a que en l;.) r, .. alidad S.t• 

ha manifestado un C<.·ntralismo a ultranza, que no ha podido ser 
dc-st.orrado; y l.as decisiones quC!' han de incidir c-n la organización 
vida y funciones de los Estados supuesla1oc,nLe ~ober.anos, son 
tomadas por el Ejc·culi vo F'OOer-al y los di versos Organos de la 
Administración Pública Federal. 

En el articulo 41 se- seP.iala: El pv.ebl.o <':.'jorce sv. sob6·ranta por 
medto deo,· los pod<t."rt.."s dt!.., la Un.tón, en los <.asos de lo con~petencta 
de eslos, y por los de los Estados, en lo que loca a los r~eim.E-nes 
tnt.ert.orc ... s, y en los termt.nos ost.ablec i.dot5 por la pre,5onl~' 
Const i, lv.cl.óri. Federal y l.as parl tC'l...llares de lo$ Es lados, las qv.e en 
ntn5ú.n caso podrO.tl. contravenir las c-5ltpv.l.acton.es del pacto 
federal . . 

"Nuestra Con.sttt'Uctón. s€· ¡orjó por la 1.ibre d<!.'•clston pollltca 
del Poder Consltlv.yenle Perm,anente, "ún.tco y /1.nal ltlülar

5
f'9 la 

soberania radi..cado esenctt.:zly Ol'tigtn.ariam.ente en. el p'l...leblo" 

3. 4. 1. LOS ARTICULOS 27 Y 123 COMO PIEDRAS ANGULARES DEL 
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL DEL ESTADO MEXICANO. 

Son bien sabidos los objet.i vos reivindicatorios de la 
Revolución de 1910. Los campesinos encontraron respuesta a sus 
demandas en el artículo 27, y los trabaJadores en el artículo 123 
de la Carta Magna de 1917. Por tal motivo se ha afirmado que 
dichos preceptos constituyen la base del constituc1onalisrno social 
mexicano, pionero en el mundo en ese aspecto. 

El artí~ulo 
0
27 y el 123 en su integridad,. como ahora los 

artículos 3 . 5 . 25,. 26, 27, 28, 73 y 74 fundamentalmente~ 
contienen los elementos ideológicos y jurídicos que tipifican y 
caracterizan el espíritu de nuestra Constitución, desde una 
dimensión social y económica. 

Este Constitucionalismo tiene como forma práctica de operación 
un régimen jurídico que da vigencia a derechos individuales y a 
derechos sociales; que da cabida a la libre empresa pero que 

La 

pensamLento 

~xpos,..ct.on,;,s 

Encyclopedt.e' 

1.dea de 

de 'Rousseau 

del Contrato 

-sobr~ la 

sobera.nta. 

y os 
SoCl.<:1.l. 

sc,\:.(>r-o.nto. 

la f6rmula 

También a,n 

s,;, lee: 

t.nttma.mente 

comper,d,..a 

a.rttculo de 

. como la 

al 

las 

Le" 

~es1.de 

,•ela,:;1.6n 

or1.g1.nar1.ame,~te en el pueblo y .;,r, cada particular con 

de lo trar,smt.si6n y La reunt.6n 
0$ do todos la sober-o.no, 
.a que le otorga su 

Por ello 

resulto. que es 

los po.,.-lt.-cula.,.-es 

categoric y lo 

Rousseau 

que verdaderamer,lt> 

con 

f•.1lgor 

los t.deo.s 

produc€> la. 

do? Los 
a-nctclopedLstas. 

::onstituct.6n 

~l pueblo; 

.ndivt.stble ... 

de 
princ1.p1.o 

Apo.lz1.n96.n: La soberanta 

propLo 

restde origino.r1.amente 

es por su naturaleza. t.mprescriplt.bLe, t.nena.Je,no.ble 

La Xdeo. del Esta.do. de Mo.rio de lo. cueva, p6.g. :109. 
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reserva al Estadc.. el monopolio do ciertas. a.ctividados c·conomicas 
ostratógicas. b.í):sicas y nocúsarias para cumplir con el proyecto 
nacional contenido c~n los valores generales y particulares de 
nuestra Consti tucion; régime-n que contempla a un sc-ctor social 
perfectamente diferenciado y legitimado; que otorga al Estado una 
precisa capacidad rectora en la economia nacional; y en fin que 
antepone el interés social social y público sobre los intereses 
individuales. Por un lado se establece la economia mixta. la 
protección a la propiedad, la propiedad pública y la propiedad 
social, mediante un equilibrio óptimo entre el interés social y 
los intereses individuales, entre la libertad económica y la 
reserva exclusiva al Estado para ciertas actividades, y la 
adecuada participación de todos los sectores sociales del Estado, 
todo esto sef'ialado en el articulo 27, donde el Estado es sujeto 
principal del >Tdsmo, y el campo y sus h.abi t.ant.es ot.ro. 

Por otra parte se crea otro precepto, que rompia también con 
los moldes de un consti~ucionalismo abierto únicamente a los 
tradicionales derechos del individuo y a la composición de la 
estructura politica, siendo la parte más dinámica y profundamente 
human.a del capit.ulo social de nuest.ra Constitución; dicho precepto 
es el articulo 123, que dia por dia se hizo sentir en las 
legislaciones y en las .relaciones laborales, porque asi como 
iluminó a cinco continentes con sus normas proteccionistas y 
reivindicatorias de los trabajadores, universalizándose en el 
Tratado de Paz de Versalles de 1919. Por otra parte su naturaleza 
dinámica tiende al perf'eccionamient.o de las normas fundamentales 
que constituyen hasta hoy la declaración más completa de los 
derechos de los trabajadores, no solo en el campo de la producción 
económica, sino en cualquier actividad laboral en que estos 
prest.en un servicio a otra persona, f'isica o moral, empresas 
privadas o públicas. La clase tutelada, la obrera, producto y 
victima de la explotación, encuentra en este articulo los núnimos 
económicos y de seguridad social que deben observarse y ser 
protegidos cuando una persona presta un servicio personal 
técnicamente subordinado, puesto que quién lo recibe es, en 
general. el duei'io del capi t.al, pero no solamente protege a los 
obreros, sino a todo el trabajador en general: obreros, 
campesinos, jornaleros, empleados, burócratas. abogados, artistas, 
deportistas, ingenieros etc. Todo ello no por :fuerza expansiva, 
sino por mandato const.it.ucional. Es el articulo 123 y sus bases, 
las que integran los principios de nuest.ro Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social,. que al igual que el Derecho Económico 
forman parte de la estructura del Derecho Social. 

Si entendemos cabalment.e este espiri t.u social, no socialist.a 
(en el sent.ido cientifico y tradicional), de nuestro 
Constitucionalismo, ent.onces podremos entender que nuestro régimen 
de Econonúa Mixta y de la seguridad social no es t.ma abstracción 
para justificar cualquier medida del Estado> como tampoco 
representa un atajo para el capitalismo de Estado~ Y de éste 
Constitucionalismo el art.iculo 27 y 123, son las piedras angulares 
que le dan sustento por su contenido. 
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3. 4. 2. ANALI SIS DE PRECEPTOS DE LA CONSfI TUCI ON HEXI CANA,. DE 
CONTENIDO PRINCIPALMENTE ECONOMICO. 

Jorge J+li. tk,:;,r &n "su cv.rso d.;, Der,:;,cho Económico" :s2 oxpresa 
lo que sería una síntesis de los preceptos constitucionales que 
conforma la econonúa mixt,a; de la organización económica federal 
que establece el código fundamental vigente: 
1. - Estatuye un derecho de propiedad de los particulares sobre 
todo tipo de bienes. incluyendo los de producción~ pero condiciona 
y limita la propiedad privada en atención al interés público. 
2. - Establece un régimen de propiedad pública sobre determinado 
tipo de bienes (artículo 27). 
3.- Instaura un control directo -hasta cierto punto exclusivo y no 
concesionable- del poder público sobre ciertas actividades o 
cometidos; áreas estratégicas (articulas 27 y 28). 
4. - Garantiza una serie de derechos individuales y sociales de 
libertad económica, pero condiciona y limita su ejercicio por el 
interés público (articulas 5°y 11). 
5-- Define la rectoría del Estado en el sistema económico para 
alcanzar un desarrollo integral (articulo 25). 
6. - Convoca a las tareas del desarrollo a los sect.ores públicos, 
social y privado tipificando a nivel constitucional el esquema de 
economía mixta (articulo 25, párrafo tercero). 
7 ~ - Facul l.a al Esl.ado para planificar democr.;):licament.e el 
desarrollo económico y social (articulo 26). 
8. - Postula una economía de mercado competí ti vo que rechaza los 
monopolios, prácticas monopólicas concentraciones y acaparamientos 
de artículos de consumo necesario y otras prácticas desleales 
atentatorias a la libre concurrencia (articulo 28). 
9. - Acepta con carácter excepcional> los monopolios estatales en 
áreas estratégicas (articulo 28). 
10-- Finalmente atribuye al poder público, a través, de sus 
di versos órganos~ ur1a serie de :facultades para intervenir en la 
economía con el objeto de impulsar el desarrollo de la sociedad, 
regulando el aprovechamiento de los elementos suceptibles de 
apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública y para cuidar su conservación (art. 27, párrafo tercero). 

Nuestra Constituctón es una carta dividtda en 136 artlcul.os, y 
l.as bases de el. sistema pol. l t ico econóntico nactonal. l.as 
encontramos de inicio en el. artlcul.o tercero constitucional. 
fracciones l y ll, inctsos a, b, y c. A partir de él. iniciaremos 
ei anáiisis de los preceptos con un contenido económico-social.. 

Artículo Tercero Constitucional. 

Articulo 3°.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 
El Estado -Federación, estados y municipios- impartirá educación 
preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y 
secundaria son obligatorias. 

La educación que imparta el 
armónicamente todas las facultades 
él. a la vez, el amor a la patria 

Estado tenderá a desarrollar 
del ser humano y fomentará en 

y la conciencia de solidaridad 

WlTl<ER, Jorg&. Op. CLt. págs. :':ii y '5Z. 
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inlcrn.acional, un l.a lndep0ndt.•nci;.1 y eri. ld ju_-..ticia. 
:(. Garantizada por <€.·l articulo 24 la. lib..:•r-lad do creonc.ias.p 

dicha educación. s<:..•r a laica y, p,:.,r lanlo, se mantendr.a por compl0to 
ajena a cualquier doctrir,.a rt·ligiosa; 

tI. El criterio que orientar~ a esa educación se basara on los 
resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
Además; 

a) Se~á democrático, considerando a la democracia no solamente 
como una estructura jurídica y un régimen político, sino como -un 
sistema. de vida fv.ndado en el constante mejorcmd .. ento económ.ico, 
social y c-ult-ural del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos
atenderá a la comprenstón de n-uestros problemas. al 
aprovecham.iento de n-uestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencta politica, al asee'l.l.l'am.iento de nuestra independencia 
económica y a la conttnutdad y acrecentamiento de nuestra cultura 
y; 

e) Contribuirá a 
los priui leeios de 
individv.os ... " 

Análisis. 

la mejor convivencia hu1nana •.• " 
razas, de sectas, de ,grupos, de 

evitando 
sexos o de 

Desde el punto de vista socioecon6mico este precepto tiene una 
alta relevancia sobre todo al declararse la educación (pública y 
privada) estará orientada por un principio rector que se basa en 
los resultados del progreso científico para lo cual requiere estar 
ajeno a cualquier doctrina religiosa que le permita encarar la 
ignorancia, las servidumbres~ los fanatismos y los prejuicios. 
Adicionalmente el artículo tercero establece principios 
deont.ol6gicos que caracterizarán a la educación pública~ de manera 
que el mandato constitucional ordena que será democrática~ 
nacional~ y de contribución a la convivencia humana. El primero de 
ellos alude a lo que actualmente se conoce como "d.emacracia 
económica" ha de cons?.derar a la democracia no sólo como v.na 
estructura jt1rídica y un réeim.en de eobierno, sino como v.n sistema 
de vida /v.ndado en el constante mejoramiento económico, social. y 
cv.l tv:ral del pueblo". La educación, en este sentido~ no puede 
considerarse como un fin en sí misma~ sino como un instrumento que 
revele el constante y perpetuo anhelo de alcanzar el desarrollo y 
el crecimiento económicos amén del natural desenvolvimiento social 
y cultural que entraría. El principio de la democracia económica es 
un pilar fundamental en el Derecho Económico Mexicano; hoy en día 
resulta incuestionable que esta rama del Derecho Público surgió al 
calor y advenimiento de los régimenes democrático-sociales,. que 
por primera vez se recogieron en la Constitución Mexicana de 1917. 

Articulo Cuarto Constitucional. 

Artíc'l.(lo 4"'.- •· ••• El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
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Toda pPrsona tieno dorecho a la protección de la salud. La ley 
definira las bases y las modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general. 
conf'orme a lo que dispone la fracción XVI del articulo 73 de esta 
Consti tucion. 

íoda familia tiene derecho a disf'rutar de vivienda digna y 
decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios 
a :fin de alcanzar tal objetivo ... " 

• V<>-Ó:llV to. Con,otLtuc~On. po.ro. toor ~nlo~ro o,,;to o.rllcuto. 

Aoál1sis. 
El contenido económico de este precepto se encuentra en que a 

igualado juridicamente a la mujer con el hombre; y esto ha 
propiciado en el terreno del empleo la contribución de la mujer a 
la creación de riqueza~ y constituye un beneficio para el progreso 
de la familia mexicana. La segunda parte del primer párrafo de el 
articulo cuarto establece que la ley... ..prote,gerá ia oreanización 
y ei desarroi io de ia /ami i ia". Este principio constitucional de 
indudable contextura declarativa. simplemente robustece los 
principios sociales con los que se inspiraron los Constituyentes 
de Querétaro; de manera que no implica un comentario económico que 
sea trascendental; sin embargo hay que recordar que la 
macroecononúa- objeto de regulación del Derecho Económico 
Contemporáneo- que trabaja con el comportamiento de los sujetos 
econónúcos en su manifestación grande o agregada, las familias 
representan una parte subjetiva muy importante del mundo de los 
consumidores y de los trabajadores~ y al declararse que la ley 
velará por su organización y desarrollo significa que tutela en su 
expresión macroeconómica de alguna forma la demanda agregada de la 
sociedad. Y establece los derechos a la v.i vienda digna y a la 
salud, en un país donde existe un déficit enorme de viviendas y 
casi uno de cada cuatro habitantes no tiene acceso a la salud. 

Art1culo Quinto Constitucional. 

Artlcuio 5°.- A ninguna. persona podrá impedirse que se dedique 
a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse 
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
terceros~ o por resolución gubernamental~ dictada en los términos 
que marque la ley~ cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 
Nadie puede ser pr-i vado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial. 

La ley determinará en cada Estado cuales son las profesiones 
que necesitan titulo para su ejercicio~ las condiciones que deban 
llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la 
justa retribución y sin pleno consentimient.o, salvo el t.rabajo 
impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará 
a lo dispuesto en las fracciones I y II del articulo 123. 

En cuanto a los servicios público solo podrán ser obligatorios~ 
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en los túrm.inos que establezcan las leyes respectivas~ el dc las. 
armas y c-1 de los jurados. asi como el desempct"ío de los cargos 
concojlles y los de elección popular dire-cta o indirecta. Las 
funcionos. ta'lectorales y c~nsales tendrán carácter obligatorio y 
gratuito. Los 5ervicios profesionales de indole social serán 
obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las 
excepciones que esta sef'íalc •.• " 

Ana.lisis. 
El mandato contenido en la parte inicial del articulo quinto 

establece: "a ni.n¿,una persona podrá. i.mped1.drse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo 
l t.ci tos". Este principio fundamental encierra un verdadero mandato 
de política económica y laboral que tiende a garantizar la oferta 
laboral a niveles socialmente aceptables. El precepto pues. lanza 
un principio que va más alla del resguardo simple, abstracto, de 
las libertades económicas, la disposición entraf'ía una :filosofia 
trascendente en la que el poder público, el Estado es un 
protagonista importante ya que además de proteger el respeto 
irrestricto de tales actos se obliga a crear el ambiente propicio 
para la contratación laboral, y esto solo es factible con una 
conducción consciente y racional de la actividad económica 
racional. A la luz de la mistica social del articulo en comento 
podemos desprender que el Estado Mexicano Contemporáneo toca como 
imperativo social; prevenir y contrarrestar las crisis de 
superproducción o de desempleo lo que garantizará el equilibrio 
económico de la sociedad,. y garantizar el fomento al empleo y 
colocación de trabajo como una derivación de su política laboral. 

La garantía de trabajo tiene desde 1 uego limitaciones,. los 
confines de t.al ejercicio los marca claramente el precepto 
constitucional y se basa en la protección de los intereses más 
altos de terceros y de la sociedad. 

Articulo 14 Constitucional. 

Artículo 14. - " .... Nadie podrá ser privado de la vida., de la 
libertad o de sus propiedades,. posesiones o derechos. sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho .•• " 

*' Ve-ó.se la Conslltucibn, po.ra. le-a-t- integro este arttcuto. 

Análisis. 
En el articulo 14 de nuestro orden supremo se preveé la 

posibilidad de que el Estado en su actuar de imperium, no externe 
actos de privación en los que se vulneren los bienes jurídicamente 
ttrl.elados, al decir de la ley constitucional. La acción judicial 
jurisdiccional,. es la única forma mediante el cual el acto de 
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autoridad puede .afoctar la csfer..1 jurídica del gobtc"rnado. De t,)sta 
manera la Constitución crea un obice en la conducta de afectacion 
del Estado, dirigida a particulares sobre sus intereses 
juridico-económicos, como la libertad, las propiedades, posesionos 
o derechos, con la finalidad de mantener en equilibrio y 
estabilidad la actividad económica de la sociedad. 

Articulo 16 Const ilucion.al. 

Arlt.culo ló. - Wadie puede ser molestat.lo en. su persona, familia, 
documentos, papeles y poses.iones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y moti ve la causa 
legal del procedim.i.ent:.o ••• " 

Análisis. 
Al tenor de este precepto, la Constitución preveé- la 

imposibilidad de que el poder social exteriorice actos de 
molestia, en la órbita de la persona, familia, domicilio, papeles 
o poses!ones de los gobernados. Contrario Sensu, se dará el 
infringimiento a la ley, por el hecho de no mediar mandanúento 
escrito de autoridad judicial competente que se encuentre 
debidamen~e fundado y motivado. Muestra ley fundamental preserva 
el actuar económico del gobernado y la integración de la familia 
como organización de la sociedad, asi coma su asentamiento físico 
y de todos aquellos papeles o posesiones en los que se ampare el 
ejercicio económico que externe el par~icular. 

3.4.2.1 PANORAMA GENERAL EN TORNO A LOS ARTICULOS 25 Y 26 DE LA 
CONSTI T\ICJ ON MEXICANA. 

Las reformas y adiciones introducidas en el a~o de 1982, a los 
articulos 25, 26~ 27 y 28 persiguieron tres objetivos 
fundamentales: Establecer la rectoría del Estado sobre el 
desarrollo nacional; 2. Elevar a rango supremo la planificación 
gubérnamen:lal; y 3. Determinar las áreas reservadas al sector 
público, mediante el sistema de econoJTtia mixta. En la iniciativa 
de reforma, se reconocen los serios obstáculos que ha enfrentado 
el pais en el contexto de los problemas estructur-ales que originan 
desigualdad social, ineficiencia y baja productividad, la carencia 
de capacidad interna para competir con productos artesanales en 
los mercados internacionales y el escaso ahorro interno para 
financiar las acciones encaminadas al desarrollo y 
desenvolvimiento sociales, ante la vulnerabilidad de la economía 
mexicana y el debilitamiento de los modelos de desarrollo 
económico adoptados para encarar los problemas estructurales y de 
coyuntura de México. 

Las reformas tienden a ordenar las atribuciones del Estado en 
materia de planeación, conducción, coordinación y orient.ación de 
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la c:conuml.a nacional, a~i como aquollas de.· regulación do fome-nto; 
las reformas y adiciones .a lcis numcralos invocados dan al Estado 
mexicano las b.asc-s constitucionales para la modernización de la 
legislación dE..> fortlCtnlo industrial, agricola. minero, de 
aprovechamiento de los energéticos, ciencia y tecnologia. 
pecuario, pesquero, forestal y de turismo; de los estatutos 
reguladores del comercio exterior y la politica cambiaria, 
anlimonopolios de la iriversi6n extranjera, la empresa 
trasnacional, la adquisición de tecnología, asi come) la 
legislación sobre la regulación del abasto y los precios, la 
organización y defensa de los consumidores; también para el 
derecho per,al económico y la legislación reglamentaria de la 
participación y gestión del Estado en la econonúa nacional. 

Concretamente sobre el contenido del articulo 25; la iniciativa 
se~ala que se establecen en un solo cuerpo de ideas los fines de 
la rec'loria del Estado que derivan del propósito de garantizar que 
el dt:!"sarrollo sea integral~ que fortalezca la soberania de la 
nacl.ón y su régimen democrático y que mediante el t~omento del 
crecimiento economico y el empleo y una mas justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y 
la d.ignidad de los individuos.~ grupos. clases sociales, cuyo 
desarrollo y seguridad protege la Constitución. 

Refiriéndonos al contenido del articulo 26. en el se es'lablece 
la jerarquía orgánica del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática a partir de un Plan Nacional de Desarrollo ó:nico. En 
este articulo se introducen atribuciones explicitas al Congreso de 
la Unión. en el proceso de planeación del desarrollo nacional. 
mediante La Ley de Planeación de 1982. 

Articulo 25 Constitucional. 

Articulo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que mediante el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
dis'lribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos. grupos y clases 
sociales. cuya seguridad protege esta Constitución. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 
actividad económica nacional~ y llevará a cabo la regularización y 
fomento de las actividades que demande el interés general en el 
marco de libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán con 
responsabilidad social~ el sector público> el sector social y el 
sector privado> sin menoscabo de otras formas de actividad 
econónúca que contribuyan al desarrollo de la nación. 

El sector páblico tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las 
áreas estratégicas que se sefialan en el articulo 28, párrafo 
cuarto de la Constitución~ manteniendo siempre el Gobierno Federal 
la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se 
establezcan. 

Asimismo, podrá participar por si o con los sectores social y 
privado de acuerdo con la ley~ para impulsar y organizar las áreas 

69 



prioritarias dol desarrollo. 
Bajo criterios do equidad social y productividad, se apoyará e 

impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la 
econom.ta, sujetándolas a las modalidades quo dicte el interés 
público y al uso, en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización 
y la expansión de la actividad económica del sector social: de los 
ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, 
empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y, en general, de todas las formas de organización 
social para la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios socialmente necesarios. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen 
los particulares y proveerá las condiciones para que el 
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 
económico nacional~ en los términos que establece esta 
Constitución. 

Análisis. 
Las normas y conceptos canten.idos en el articulo 25,., son de una 

importancia extrema. No se trata de un mandato con fuerza 
esporádica, coyuntural y transitoria, y con efect.os crecientes o 
decrecientes, según las condiciones y circunstancias sociales. Por 
el contrario~ estamos en presencia de un precept.o del más al to 
rango jurídico que ha venido prácticamente a modificar y a 
transformar radicalmente la actividad del Estado. Por tratarse de 
una disposición constitucional, la naturaleza y el alcance de ésta 
norma, por supuesto que depende de lo que dice el precepto en si, 
y de la concatenación de sus distintas nociones con el epiritu que 
anima éste articulo. 

La primera parte de este dispositivo ordena que corresponde al 
Estado la rectoría del desarrollo nacional. Pero no se 
circunscribe la rectoría al desarrollo económico, sino además, a 
la de aquellas áreas de la vida social como la política, la social 
propiamente dicha, la cultural y anímica de la nación. El anterior 
concepto de desarrollo nacional que introduce el articulo en 
comentario va en consonancia con el ideal de democracia consagrado 
en el articulo tercero. De manera que el desarrollo nacional 
abarca lo económico, lo politico,., lo social y lo cultural. Por 
otro lado se asigna al Estado el encargo constitucional de 
garantizar que el desarrollo nacional sea integral~ que fortalezca 
la soberanía de la nación y que permita el pleno ejercicio de la 
libertad y dignidad de las personas~ grupos y clases sociales. 

Para alcanzar tales objetivos,. este numeral,. ordena que el 
Estado planeará, conducirá,., ordenará y coordinará la actividad 
econónúca nacional. Por tanto el es~ado en la rectoría del 
desarrollo nacional buscará que se cumplan los principios de 
justicia distributiva, la participación y fortalecimiento del 
sistema político adoptado por la Nación, y el ejercicio de las 
libertades que reconoce la Carta Magna. 

El párrafo tercero del articulo 25 dispone que junto con el 
Estado, en lo concerniente al desarrollo económico, los sectores 
de la sociedad podrán desempefiar determinadas funciones en aras de 
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alLanzarlo. Sin crnbarqo, L·Sa lJ.-11·tlt:.ipaci011 se c.-ncut•nt.ra linúta.da 
por la pro¡.,ia Constituciún .aJ c.•s.ldblt·cer aquellas: .árc·as que se 
enc.u~nt ran reservadas excl usi v.amente y dE-· manera privativa al 
Estado. Razon por la que por pri111er;) vc•z en el texto 
Cons.titucio11al se habla d,~· are.as estrategic.as. y áreas 
prJ.O{'ilarias. E11 este ordenanúento se consagra el principio de 
.;oconLJrrud. nuxta, y un m.a11danuento dirigido al Congreso para 
fac1.Jitar loe.. 1111?caniSnK"JS q-u.;· facilit1.."11 la or9.anizac.ic,n y 
("-..)q,ans1.on de la .)C'\.ividad f.a;Co11onú.:..a d~l secl<..>1 s...::>cial (S:"jidos, 
GúOpe-rat.ivas etc..). 

Finalin,<;-n.tt', di>po11e qul"" el C,:,ngr,:."sc• a lravé':i de 
E-stablec.era las bases cc111 arreglo a las c.uales se 
condj ciones propicias para q1.1e e-1 desenvol v1 miento 
privado part1.cipe en el desarrollo económico n.aci<".1nal. 

Artic.ulo 26 Constitucional. 

una 11:::y, 
darán las 

del sector 

planeación 
solidez, 
economía 

Artt..::ulo E;C,.- El Estado organizará un sistema de 
democrática del des21.rT'ollo r1acior1al que l.mpr ima 
dinamismo, permanencia y equidad al crecinuento de la 
para la independencia y la democratización politica, 
cultural de la nación. 

social y 

Los f'ines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución 
determinarán los objet.ivos de la planeación. La planeación será 
democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
in.corporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan 
Nacior1al de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal. 

La ley f acul lar a al Ejecutivo para que establezca 1 os 
procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema 
Nacional de Planeación Democratica, y los criter1os para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación d.el plan y 
programas de desarrollo. Asimismo? determinará los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases que el 
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de 
las entidades :federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar p.ara su elabcraciórl y 
ejecución. 

En el sistema de planeacion democrática, el Congreso de la 
Unión tendrá la íntevención que se~ale la ley. 

Análisis. 
La planeación del desarrollo en México, como un instrumento 

guber-namental para la realización del proyec.to político contenido 
en la Constitución en el articulo 26, es complementaria de la 
rectoría del Estado del desarrollo nacional establecida en el 
ar l-iculo 25. 

En la actualidad todos los paises del mundo utilizan la 
planeac1ón como norma de gobierno, e instrumento imprescindible 
para ordenar las. actividades del Estado orientadas al desarrollo y 
crecimiento económicos, independientemente de !os distintos 
sisten~s de organización económica, polilica y social 
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pr,_•v,.1;l,-,1.l•.·t1lo.·:::.· S·~·qu11 lo di::.¡-.,u11,.• ld Cun~l1.lu..:.1.011 v1.~10:•nto. ado¡..,l~-. 
,..1 m,:,d,•lo ,1,-· ¡:.,la,1,,·ac:il'1n .Jvmo.:-1 .lt it...<.1 y flexil.ilj.• L'I• lod~1s l;:.s fas.u~ 
d,,.¡ p1·u..:,-·'.-'>ú, qu1:• v,~ ,J.,:.,sd,_• ld fe,, mula,.:.ii'Jl1 hasta la vj,), ución y 

,,.v.-ilu.ici<.•JL d,• lo~ plaru.:·~ dt.• d1..·sa11 ullo svc.ioeco1101ru.co. El dt:·1·c...·cbo 
f.."-•c:.itiv,:, 111•:"x1c,c1n,.• ''"''~l.")"" 01d':'i1amic·nlos co111...rt:-lo":> qut:- sup'-"'dil.a11 la 
p<:>llt1<..a <'"•cn1u:,1n1.ca d,,.l qobjtJr·u.::, a la plant:•a,:iún rl.-.,n.d0 sB 1..·oncilia1, 
d,;,,m,: .. :.r~t.i(·;im,,nt.--..,. los .Jjs~111t,:.,s. ini,~1,;-se'.::. y s.,,. ati1..-·r,d,-. a las 
r u';l•=•o•5J., i,)d,;•:,. s,_,¡:J. al p':,. 

En 1,:.•::.l1 "='•·l1a 1·,:·la,··1.,·,r1 ,:·C>n el a1·t1culc, 2,r.:, du)ld.:~ -.;;.~ ha•-1...· ~-vid':.'nt<:
la fvn,:-11'.IJ• [·1..·,:.t,:,r-a Ut'l Estado diri,,11.da al .Jesarrollo nac.1.onal, 
es t ,;-.,,. -sol o ,¿-s posi bl •=" ()(Jr mc;,di o rlE-· una c,r d'-c.nacion nac i O[ 1al y 
s1.st,;,ma,t.1.ca de sus acc1.cines publ1.c.as, lo c.ual asegu1·a la 
planeac1.on. De esta forJ11a, poi primera vez a nivel c,:.,nstit1.1,:1.onal, 

5 ,;, establece un sistema nacic,nal de planeacion demc,cratica que 
t.rasluc.e Uh or~1ar10 eracargadc• de velar y ejecut.ar las tareas del 
plan. Con ,;,st.<=-" sJ.stema, el constituyente pretende dar orden y 
sisle-1\la a la 1·ec.lor1.a econom.1.a del Estado que busca <.omo una tarea 
permanente el do;,sarrollo nac1.ona1. Dentro de 1:-•ste marco la nris1.on 
dt:"l Estado nlt:.'xic.ano es, sin duda alguna, procurar el crecimiento 
econontlc.o y asegurar la i r,dE-pende1,cia nacior1al, sobre la bas12 de 
una efecli va democracia 1.r1te,;:¡ral de la Nación. 

El Sist~ma Nac.1.onal de Planeación Democrática se define como el 
conjunto a1 t1.c.ulado de relaciones funcionales que eslablE.·cen las 
der,endenc..-:ids y ,;,nlidades del sector publico enlre si, con las 
orgard.zaciones di:" los diversos 9rupos sociales y con las 
autori<lddo?s de las entidades federativas para efectuar acciones de
com1..1n ;¡cul,'rdo. f'ero la plane-ac1.on es un.a instrumentación técnica 
de un proyecto poli.tico, por lo q\.te debe-- estar ligada y ser 
,:ongr·uenle con t'l . 

Art1c1.1lo 27. Constj tucional. 

Arl 0.c>..:!.o ¿-:-.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los linutes del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la nacion, la cual ha tenido y tiene el derecho 
de transmitir de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada ••• 

La naci6rk tendra en 'lodo el tie-mpo el derecho de imponer a la 
propiedad privada~ las modalidades que dicte el interés público, 
asi como el de regular~ en beneficio social, el aprovechamiento de 
los elementos naturales suceptibles de apropiac..ión7 c.on el objeto 
de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública~ cuidar 
de su conservación~ lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población r-ural y 
urbana ••. 

Corresponde a la nación el dominio directo de todos los 
recursos naturales de la plata:fornta. continental y los zócalos 
submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que 
E>ll velas,; ... " "• .. los product.os derivados de la descomposición de 
las rocas •.. " " ..• <=! petrolee, y todos los carburos d<? hidrógeno 
solidos líquidos o qaseosos .•. " 

En los casos a q~ue se refieren los dos párr-aíos anterior-es, el 
donU.ruo de la nación es inalienable é' imprescriptible y la 
explot.acion, el uso el aprovechamiento de los recursos de que se 
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trata, por los parlicular€.•s o por sociedades constituidas con1'vrmc
a las leyes mexicanas. no podra realizarse sino modlanto 
concesione!. otorgadas por ol Ejocutivo Fodoral. de ac.uerdo con las 
reglas y condiciones que establezcan las leyes 
Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos. 
líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán 
contratos, ni subsistirán los que en su caso, se hayan otorgado y 
la Nac1.on llevará a cabo la explotación de esos productos 

Corresponde exclusivamente a la Nación generar> conducir., 
transformar, distribuir y abstecer energia eléctrica que tenga por 
objeto la prestación de un servicio público~ En esta materia no se 
otorgaran concesiones a los particulares y la Nación aprovechará 
los bienes y recursos naturales que se requieran para esos fines. 

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de 
po.blacion ejidales y comunales ••• " 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos 
indígenas. 

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y 
comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el 
aprovecha,ni.ento de sus recursos productivos, t'egulará el ejercl.cio 
de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada 
e jidatario sobre su parcela ••• " 

XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
latifundios. 

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo 
rural integral~ con el propósito de generar empleo y garantizar a 
la población campesina el bienestar y su participación e 
.incorporac.iór1 en el desarrollo nacional, 

* Veó.se la. ConstitucL6n, pa.ra l,;,er ~nte9.ro est,;, ,:,,rtt.:: ... lo. 

Análisis 
Este articulo es una de las piedras angulares del 

Constitucionalismo mexicano de 1917. Y es el punto de partida para 
dar solución al problema agrario~ el constvtuyente por su 
conducto, atribuye la propiedad originaria de las tierras y aguas 
comprendidas dentro del territorio nacional. Al margen de toda 
consideración teórica, esta es una de las decisiones 
jurídico-políticas de mayor trascendencia en la historia 
constitucional mexicana. De acuerdo con este la propiedad se 
divide en pública~ privada y social~ y co!'responde al Estado 
imponerle las características que la diferencian; con las ú.ltimas 
reformas se pretende otorgar certidumbre jurídica en el campo, 
proteger y ~ortalecer la vida ejidal y comunal y la capitalización 
del campo~ terminando de esta forma con el atr-aso en esa materia 
dentro de la Constitución. Los bienes de la Nación son 
inembargables e imprescriptibles~ y solo se transmitirá su 
posesión mediante una concesión~ en tanto que otros de esos bienes 
deberá ser el propio Estado el que los utilize~ en este articulo 
se encuentra la prohibición a la existencia de monopolios~ que sin 
embargo aón y cuando sea de manera disfrazada estos comienzan a 
resur-gir. Este numeral representa el inicio de la participación de 
Estado en la econonúa, los constituyentes del 17 se anticiparon a 
lo que habría de ser considerado en Europa coJllO Derecho 
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Economico. Nuestros lt•gisladores no establecieron en la 
Constitución prtnciptos d.;, r.s·novactón económtca, como lo hace el 
Derecho Economico de otros pa1ses, sino que fueron más all.a y 
vieron la posibilidad do crear un nuevo orden económico y 
;~ridico, que fue resultado de una distinta situación 
económico-social en México. Solo que las últimas reformas a las 
que este precepto ha sido sometido, han empezado a despojarle de 
gran part.e del espirit.u que los leqisladores de 1917 le dieron. 
Debido mas que riada a las constantes reformas que este precepto a 
sufrido, particularmente las de 1992, es que el mismo ha ido 
perdiendo el ideal y el espíritu que motivó su creación. 

Articulo 28 Constitucional. 

Ar t '(.,:1_i,lo t'?8. - En. los Estados Unidos M.ex1.canos quedan 
prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos 
y las exencionBS de impuestos .•. " 

Las leyes fijarán bases para que- se sei'íalen precl.os máximos. a 
los articulo<;;, materias o productos que se consideren necesarios 
para la econonu.a nacional o el consumo popular •.. " 

No constituirán mor,opolios las funciones que el Estado ejerza 
de manera exclusiva en las áreas exclusiv3s a que se refiere este 
precepto • ~ • " 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores 
formadas para proteger sus intereses ••• " 

El Estado sujetándose a las leyes, podrá en los casos de 
interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o 
la explotación o aprovechamiento de bienes del dominio de la 
federación ••• " 

Análisis 
Este articulo no pretende definir los monopolios, aunque 

históricamente se han equiparado y exceptuado de tal concepto a 
actividades de diversa índole, en el se consagra ona prohibición 
no absoluta sino relativa~ pues se establece la prohibición de los 
monopolios en el país 7 asi como de prácticas consideradas 
monopólicas, pero permite el monopolio en algunos rubros de la 
economia que estan dirigidas por el Estado. Pero también lo hace 
en muchos sectores de la l)roduccion,. principalmen'le en aquellos 
que son controlados por las grandes empresas trasnacionales. 

Articulo 73 Constitucional. 

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
VII. Para imponer las contribuciones :necesarias a cubrir el 

presupuesto; 
VIII~ Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda 

celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación~ para aprobar 
esos mismos empréstitos y para reconocer y pagar la deuda 
nacional. Ningún empréstito sino para la ejecución de obras que 
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óiriG-clan'8Blf'.· produzcar, un incrc,lll(>nto c-n los ingresos públi..::os, 
salvo los que so 1·c,aliz<.>ri con los propósitos d0 rc .. gulación 
mone-tar1.a, las operaciones de conversión y los qul:!' se contraten 
durante al9un.c1 ernorgencia •.• " 

IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se 
establezcan reslr1.ccionos; 

X. Para legislar en toda la Repoblica sobre hidrocarburos, 
uri.neria industria cinemalografica, comercio... sort.eos, servicios 
de banca y cro.;.dito, energ.1.a eléctrica y nuclear, Y para expedir 
las leyes d~l trabajo reglamentarias del artículo 123; 

XVII. Para dictar leyes sobre v1as generales de comunicación. 
XVIII. Para establecer casas de moneda •.• " 
XXI. Para establece1 los delitos y faltas contra la Federacion 

y fijar los castigos que por ellos deban impo11erse ••• 
XXIX. Para establecer contribuciones: 
XXIX-D. P,;.1ra expedir leyes sobre planea.:ion nacional del 

des.;;trrc,llo econúm.ico y soci-'l.l; 
XXIX-E. Para expedir leyes para la programacion, promocion. 

concertacion y ejecucion de acciones di:!' orden economico 
espe-c1almente las referentes al abasto y otras que tengan como :fin 
la producLión suficiente y oportuna de bienes y servicios, social 
y nacionalmente necesarios; 

XXIX-F. Para expedir leyes tend1.entes a la promoción de la 
inversión mex1.cana, la regulación de la inversión extranjera, la 
transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación 
de los conocimientos cientificos y tecnológicos que requiere el 
desarrollo nacional; 

• Veúse Lo. Con:;ilitucL6n. puro. Leor intogro este arttculo. 

Análisis. 
El precepto que se comenta establece las principales facultades 

del Congreso de la Unión y podemos afirmar que de los tres órganos 
de la Federación es el Poder Legislativo el que dispone de mayor 
numero de atribuciones. Sin embargo desde la perspectiva de los 
gobernados su presencia no es tan evidente como la de los otros 
dos órganos~ en virtud de que la mayor parte de sus atribuciones 
es la de producir leyes. El articulo establece como atribuciones 
del Congreso en su competencia federal las de naturaleza 
legislativa, administrativa y electoral, que redundan ~n materia 
economica, poli tica y social del pueblo~ En síntesis tiene capital 
importancia para la vida económica y social del país. 

Artículo 74 Constitucional. 

Articulo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de 
Dipt..1tados: 

IV. Examinar 7 discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación~ discutiendo primero las contribuciones 
que~ a su juicio7 deben decretarse para cubrirlos; así corno 
revisar la Cuenta Pública del af'ío anterior ••• " 

• Veó.se La ConstLtuc~on, para Leer integro este a.rttculo. 
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An.ál i si:... 
Esta facultad de la Cámara de.• Diputados, os l.a facultad más 

impoctant.e que.• no es compartida por la de Senadores. y es la de 
J.iscutlr y aprob~r el Presupuoslo de la Federación. facultad por 
demas: importante. de la cual se ha hecho costumbre cuando es.le, es 
enviado por el Ejecutivo Federal, se.· apruebe sin mayor trá.ntlle. 

Articulo 123 Constitucional. 

Arttc1..tl.o t23. - Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y 
la organización social para el trabajo, cor1forme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 
siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirá.r1: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos 
y de una manera general, todo contrato de trabajo •.. 

s. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal 
y sus trabajadores •.• 

Analisis. 
Este articulo es el otro soporte principal del 

<:Onstitucional.ismo social mexic.ano; regula los derechos sociales 
de la clase trabajadora, como parte integrante del binomio 
capital-trabajo; acude a conformar la armenia entre estos dos 
factores de la produccion. Este precepto contiene la 
particularidad de haber rescatado y estatuido por vez primera en 
el mundo, en un texto constitucional, la cor1solidaci6n de los 
derechos del hombre. El legislador de 1917 auténticamente ejerce 
la tutela a los principios inherentes al hombre que oferta su 
fuerza de trabajo al incorporarse al proceso productivo. 

Dada la extensión de este articulo, y al igual que en el 
articulo 27, para evitar repeticiones ya analizadas por los 
estudiosos, sobre todo del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social~ nos concretaremos a set'ialar, que este precepto Cart. 123), 
es la parte )Ms profundamente humana y social de nuestro texto 
constitucional, ya que aquí se enmarcan por vez primera los 
derechos sociales de todos los trabajadores del pais, lo que vino 
a romper con el viejo molde tradicional de explotación de los 
trabajadores, es en este articulo donde se plasman las actuales 
instituciones del Derecho mexicano del Trabajo, que han ido 
robusteciéndose con el tr·anscurso del tiempo, este articulo. en 
conjunto con el articulo 277 son las columnas de la Constitución 
mexicana7 y sopo1~t.e del const.i tucionalismo social del Estado 
mexicano. Por ello consideramos que es totalmente innecesario 
abundar más en el~ debido a eso preferimos remitir al lector al 
texto constitucional para su mejor entendimiento. 
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Articulo 131 Constitucional. 

Ar-tlculo 131.- Es facultad privativa de la Federación gravar 
las rnercanc..1.as que se importen o exporten o que pasen de tránsito 
por el territorio nacional, así como reglamentar en todo liempo y 
aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la 
circulación en toda la República de loda clase de efectos, 
culaquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma 
Federación pueda establecer, ni dictar en el Distrito Federal, los 
impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII articulo 
117. 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión 
para aumentar disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de 
exportación o importación expedidas por el propio Congreso, y para 
crear otras, así como para restringir y para prohl.bir 
importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, 
artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el 
comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la 
producción nacional o de realizar cualquiera otro propósito en 
beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el 
presupuesto fiscal de cada a~o someterá a su aprobación el uso que 
hubiese hecho de la facultad concedida. 

Análisis. 
En este precept.o en CoTrientario, se hace una glosa de gran 

significac.:ión económica al estatuir al Ejecutivo,, previa sanción 
del legislativo. sobre eleme-ntos regoladores de la economía del 
país y la estabilidad nacional ampliando la cobertura de velar por 
los intereses de México,, otorgándole facultades en materia de 
comercio exterior, que en las condiciones actuales constituye un 
importante puntal para el "despegue" econ6mico7 en la medida en que 
se constituyan elementos ad-hoce imbuidos de tesis congruentes y 
nacionalistas. Por desgracia, en un país como el nuestro, donde 
los intereses del gobierno no son los intereses de todos 7 esas 
tesis si algo no han terrido es congruencia para el despegue 
económico de la Nación. 

3. 4. 3. OTROS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES DE CONTENIDO ECONOMICO Y 
LA LEGISLACION SECUNDARIA. 

Anterior~nt.e habiamos apuntado que seria muy dif;icil apuntar 
algún articulo de la Constitución, que no se refiriera directa o 
indirectamente a la economía nacional y al desarrollo nacional, 
pues la mayoría de los preceptos tienen influencia sobre la 
rectoria del Estado. 

A continuación enunciaremos algunos de los preceptos 
constitucionales, que poseén esa característica, a la vez que 
cilarewos algo de la legislación secundaria7 que se ha elaborado 
para regular la rectoría del Estado Mexicano en la economia y el 
desarrollo nacional, legislación que dia a día va haciéndose más 
extensa y elaborada. 
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Arllc,.J.lv 31.- En c•l s0 ,:;-s.l~'Jbl1...•c.e ld obliqd..:io:n1 dl· lü~ m,txi.c.,~f'lú"
dt> contribuir a l.'ls erogacion,.;:·s fedf:rales, L·::.lat3l1~s y 
murlicipal1:·s, es:lo ,:-"n la. fracción cuarta, y con-stituye la forma de 
allegarse recursos que consoliden al erario n.acional, a f1.n d(c' 
procurar la derrama mediante un programa de inversiones y hacer 
frente a las necesidades derivadas del gasto corrio2>nte, y asi 
verse en la posibilidad de cumplimenta..- los objetivos que, el 
Es.lado mantiene. 

Art í.cul.o 39. - En este se consaqra la tesis dt" que la soberan1.a 
radica esencial y originariamente en el pueblo, y la facultad que 
este paseé de alterar y modificar la forma de gobierno, despierta 
el animus popular de adecuar las instituciones jurídicas a las 
necesidades e~onómicas reales. 

Art.(,:1.J.l.o .J,9 .. - Aqul. se encuentra la fundamentación 
constitucional que delimita al supremo púder de la Federac1on 
conforme a las tune.iones legislativar administrativa y judici.al~ 
debiendo invocarse al se,ntido exegetico que acusa una tendencia 
jurídica al regular el invert.er·adc. procese, econonu.co a lraves dt> 
dichas funciones. 

Art í.cu7.o 89. - En *ste 
aórni nis tr ali va al Es lado 

se enviste como titular de la función 
entreqandole importantes facultades y 

obligaciones de intervenc.ic.,n econ(.imica en el pais, aflorando ur1a 
importancia tal que fundan~nla las bases de un orden económico en 
los arnbit.os t.an:to int.ernos como externos del pa:is~ mismo que se 
encuadra en el párrafo segundo del articulo 131 de la 
Consti tuciór,, este precepto se complementa con la la Ley de 
Comercio Exterior~ reglamentaria de este precepto. 

Articulo 117.- Este se refiere al respeto y resguardo del Pacto 
Federal~ y sentencia prohibiciones absolutas a los Estados de la 
Federación; pro}~biciones que se refieren a la actividad económica 
y financiera que le corresponde con exclusividad y en forma 
irrenunciable a la Federación derivadas de facultades explicitas 
que el propio orden legal supremo establece. 

Artículo 126. - En este precepto constit.ucional se establecen 
las normas de control del gasto público, referido a la prohibición 
de los pagos que no se comprendan en el presupuesto determinado 
por ley posterior, derivada de la facultad de la Cámara de 
Diputados para cor,ocer el presupuesto de egresos de la Federación 
que como norma presenta cada año el Ejecutivo. 

3. 4. 3. 1. LEGISLACION ECONOMICA SECUNDARIA. 

Para aplicar el marco constitucional económico que hemos 
inlenl-ado describir~ nuestro pais ha desarrollado una abundante 
legislación secundaria que para efectos de este apartado resumimos 
brevemente. Es asi como la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal CD. O. 29 de d<,c<.embre de 1976. y las varias 
reformas que ha tenido, de ias que la más rectente ha sido la del 

68 



23 do on.e>ro de 1995':>, distribuye- las funcl.onP~ d•,. r<!'clor1.a y 
planc_~ación e,slat.al,. q'l.l.e;~ d<i> con.forrntdad con ol art lculo prtmero de 
osla ley. serci cen.lraltzada y paraeslalal; en las diversas 
Secretarias de Estado,. las cuales: son las: Secretarias de 
Agcicultura,. Ganaderia y Desarrollo Rural; de Comorcio y Fomento 
Industrial; de Comunicaciones y Transportes; de Desarrollo Social; 
de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de la 
Contraloria y Desarrollo Administrativo; de Medio Ambiente,. 
Recursos Naturales y Pesca; de Salud; de Turismo; de la Defensa 
Nacional; de Marina; de Trabajo y ?revisión Social; de la Reforma 
Agraria; de Gobernación; de Energía; de Relaciones Exteriores; la 
Consejeria Jurídica del Ejecutivo Federal,. asi coWI:> la 
Procuraduría General de la República, que desempef'ían la llamado, 
Administración Centralizada y qu.e en conjunt.o con otras 
dependencias,. oficiales descentralizadas y paraestatales,. asi como 
diferentes organismos como Petróleos Mexicanos, La Comisión 
Federal de Electricidad,. Aeropuertos y Servicios Auxiliares7 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 7 el Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado etc. 

Estas dependencias centralizadas y descentralizadas,. que 
integran la estructura del Poder Ejecutivo,. tienen a su cargo el 
manejo de los instrmnentos de la politica económica que se 
articulan al Plan Nacional de Desarrollo, que se ejecuta bajo un 
esqueJTl3 jurídico que establece la Ley General de Planeación en 
donde se concretan elementos de obligatoriedad presupuestal para 
el sector público. 

De este marco macrojuridico derivan legislaciones generales y 
federales de contenido económico fundamentales. 

En efecto7 del articulo 25 de la Constitución,. derivan leyes 
como la Ley de Inversión Extranjera,. la Ley de Propiedad 
Industrial, la Ley de Fomento a la Microindustria, la Ley Federal 
de Metrologia y Normalización> la Ley Aduanera y en general normas 
que permiten el funcionamiento de la econonúa mixta. 

En cuanto al articulo 26 del ordenamiento suprerno7 La Ley 
General de Planeación7 controla el Sistema de Planeación 
Democrática,. además de otros preceptos que tienen un contenido que 
se enlaza con lo económico pero con un pronunciado enf'oque social 7 

como La Ley Federal de Vivienda Reglament.aria del Artículo 4 
Const.i tucional, • párr¿1.fo IV,. y la Ley Federal del Trabajo7 

reglament.aria del articulo 123 constitucional,. La Ley de 
Presupuesto7 Cont.abilidad y Gasto Público7 reglamentaria del 
articulo 74 fracción IV de la Norma Suprema7 La Ley de Ingresos de 
la Federación7 la propia Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y la Ley General de Deuda Pública que encuentra su 
origen en el articulo 73, fracción VIII,. de la Carta Magna,. que en 
conjunto con nruchas otras integran el universo cada vez más amplio 
de la legislación que tienen injerencia directa o indirecta en el 
desarrollo nacional. 

Del import.antisimo articulo 27 constitucional,. precepto 
fundamental que establece la propiedad exclusiva en los recursos 
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nal.urales no renovables, que son aplicablos a los distintos tipos 
de recursos con que cuenta la. Nación, asi surgen y se aplican: La 
Ley Orgáníca de la Admínistracíón Pública Fedoral, La Ley de 
Fomento Aigropecuario, La Ley del Pet.róleo, La Ley de Servicio 
Público de Energia Eléctrica, La Ley Ge-neral de Bienes Nacionales, 
La Ley Agraria,. La Ley Federal De Aguas, La Ley Reglamenlaria en 
Ma:t,eria Pet.roquimica, L:a. Ley Reglament.aria en Mal.eria Minera, La 
Ley de Conservación de Suelo y Agua, La Ley Orgánica de Pemex, La 
Ley de Obras Públicas, La Ley General de Aguas, etcót.cra. 

Del núsmo articulo 27, se derivan muchos otros preceptos 
secundarios que abarcan otros rubros de la econonúa nacional, como 
son, La Ley Foresl.al, La Ley de Terrenos Baldios, La Ley General 
de Salud, La Ley General de Asentamientos Humanos, La Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, La Ley Federal de 
Caza, La Ley Federal del Mar, La Ley Federal de Pesca. 

Del articulo 28 del texto consti tucionalr 
ot.ras,. la Ley del Banco de Mé)(ico~ asi como 
Federal de Competencia Económica. 

se derivan entre 
la reciente Ley 

Pero al universo de leyes de contenido económico se suma un 
conjunto de disposiciones adrninist.rati vas que emanadas del poder 
administrativo que la carta fundamental entrega al ejecutivo 
federal y que via reglamentos.,. acuerdos.,. decret.os y circulares 
permiten a los responsables de la politica económica enfrentar las 
coyunturas económicas nacionales e internacionales con agilidad y 
oport.unidad. La con.cent.ración de funciones administral.ivas en 
desmedro de las funciones legislativas en el ámbito económíco se 
presenta con nitidez en nuestro Derecho Económico, pues las leyes 
con t.oda la ritualidad formal han quedado para regular las 
estructuras, mientras las normas ejecutivas se han ampliado para 
enfrentar las coyunturas que exige cada vez más respuestas rápidas 
y oport.unas. 

Ejemplos de estos instrumentos los encontramos en el Reglamento 
en Materia de Pet.róleo, de Energia Eléct.rica, el Reglamento del 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.,. el Reglamento de la 
Ley de Comercio Exterior.,. el Reglamento de la Ley Aduanera.,. el 
Reglamento de la Ley de la Propiedad Indust.rial, el Reglamento del 
Instituto de la Propiedad Industrial, el Acuerdo que Regula la 
Industria Maquiladora.,. y los Decretos que establecen las Tarifas 
Aduaneras de Importación y Export.ación y los Decretos que Regulan 
el Control de Cambios, etc. 

Lo que es totalment.e seguro, es que la legislación de contenido 
principalmente económico-social.,. seguirá incrementándose en 
cantidad y calidad tanto en su estructuración como en su 
contenido, debido a la constante evolución de los fenómenos 
económícos que necesitan de un marco legal, acorde a las 
transformaciones que las sociedades en constante evolución 
necesitan para sostener un nú.nimo de bienestar para sus miembros. 
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CAPITULO IV 

PANORAMA GENERAL DE LOS PRINCIPALES FACTORES 

ECONOMICO SOCIALES QUE HAN INCIDIDO 

DESARROLLO DEL ESTADO MEXICANO 

ANTECEDENTES. 

EN EL 

Un controvertido periodo de rápido crecimient..o económico 
durante el gobierno de Porfirio Díaz (1877-1910), terminó 
bruscame-nte cuando E>l fracaso del proceso de desarrollo para 
satisfacer las aspiraciones democratica$ de la naciente clase 
media y su d<=-"st avorable impacto en la distr ibucion del ingreso y 
la riquoza, co11dojo a la revolucion, des<2"mbocando en un largo 
pel·iodo de incertidumbre pol1tica y económica. Sólo hacia la 
dP\·ada de los afíos :30 el pa.1.s retorno a 13 estabilidad política 
bajo el liderazgo conciliadc,r, aunque fuerte del Presido:;-nte Lázaro 
Card€-nas (1<J34-1g4Q). (.plién fue capaz de proporcionar cierta 
legitinUdad democratica al vigoroso Estado central nacido del caos 
postrevolucionario por obra de su habil y férreo antecesor 
Plutarco El~as Calles. 

La estructura poli tic.a y el marco económico establecidos por 
Calles y Cárdenas~ ejercieron una influencia decisiva en el 
entorno econónu.co de México y se convirtieron en el sello 
distintivo de la "diferente"via mexicana~ hacia el desarrollo 
económico. Si bien se aseguró la estabilidad politica cuando los 
grupos y fuerzas revolucionarias reunidos por Calles~ formaron en 
1929, el Partido Nacional Revolucionario, el orden económico 
llegó con tres décadas de diferencia; Cárdenas transformó al PNR, 
que era una herramienta de poder personal (según el disefío de 
Calles), en una orgarrización de lineas corporativistas para 
coordinar intereses potencialmente divergentes de diversos grupos 
sociales. A.sume una nueva denomin.ación Partido de la Revolucion 
Mexicana en 1938, y comprendía las siguientes facciones; obrera, 
campesina y popular. 

Dos característic.=1.s de la Presidencia de Cárdenas ejercieron 
una influP.ncia duradera en el desarrollo de México: una fue su 
gen1.1ina procupación por las difíciles condiciones de la población 
de bajos ingresos~ campesinas y trabajadores. que se reflejó en su 
decidida promocion de la Reforn~ Agraria y el fortalecimiento del 
naciente movimiento sindicalista. La segunda fue su enfoque 
estat.ista del desarrollo económico,. que se reflejó en un control 
gubernamental cada. vez mayor sobre las industrias básicas y 
culmino con la nacionalización de la industria petrolera. 

4.2. EVOLUCION ECONOMICA. 
En el acelerado desarrollo económico de México~ a partir de 
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1940. es posible distinguir varias fasos. 

a). - PERIODO DE "DESPEGUE" (1940-1954). 
Además de la anterior recuperación de la estabilidad política. 

el despegue del crecinúento económico se facilitó con el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial. que no sólo condujo a un incremento 
en la demanda mundial de recursos naturales que México estaba 
ansioso por satislacer. Este periodo se caracterizó por un 
persistente superávit fiscal (salvo durante los últimos dos af'ios). 
un cuantioso gasto gubernamental en inf'raestructura. asi como 
elevados incentivos fiscales a la inversión privada. El tipo de 
cambio peso-dólar se duplicó como resultado de dos grandes 
devaluaciones en ''t94$ y t954 l.os efectos de l.a seeunda que dejó 
l.a paridad en $tZ. 60 pesos por dól.a.r. sacudió por prtm.era vez l.a 
es true tura del. partido ya entonces denom.:1.n.ado PRI ". 

53 

b). - PERIODO DE "DESARROLLO ESTABILIZADOR" (1954-1970). 
Se car-acterizó por la más elevada tasa de crecimiento de la 

producción y la más baja tasa de inflación en la historia de 
México. bl ~ipo de cambio permaneció invariable a 12.50 pesos por 
dólar y el déf'icit financiero del sector público registró un nivel 
apenas superior al 1" del PIB, lo que combinado con un nivel 
siempre elevado del gasto púbico durante todo el per-iodo. El 
gobierno participó direct.amente en industrias importantes. los 
incentivos fiscales eran importantes tanto a la inversión privada 
como a la extranjera. una poli tica resuelta de sustitución de 
importaciones proporcionó un mercado interno caut.i vo0 tanto para 
los inversionistas nacionales y extranjeros a través de barreras 
arancelarias y no arancelarias. 

Se planearon poli ticas de endeudamiento para aprovechar tanto 
el ahorro interno como el externo. En el sector externo el 
Desarrollo Est.abi1izador tenia dos objetivos; mantener fijo el 
tipo de cambio del peso y solicitar préstamos al exterior para 
compensar la insuficiencia de di visas provenientes de las 
exportaciones y la :falta de inversión pública procedente de la 
recaudación fiscal. El análisis del Desarrollo Estabilizador 
mostró que el PIB en términos reales creció al 6.5~ anual de 1959 
a 1967 Cen comparaci.6n con 5.6 de 1951 a 1958). El deflactor de 
precios del PIB atlJTlentó sólo 3.6% anual. Las expectativas 
inf'lacion.arias di.sminuyeron gradualmente. Los otros objetivos del 
Desarrollo Estabilizador (además de un crecimiento rápido) y la 
desaceleración de la tasa de awnento de los precios se lograron. 

Durante el periodo de 1946 a 1970, la deuda pública externa 
creció ~ápidamente sin embario debido a la gran reducción que la 
''reneeociación. Suárez'', 

4 
llamada asi. porque ese era el 

apellido del Secretario de Hacienda Eduardo Suárez, y él había 
logrado~ que su monto fuera muy reducido respecto del producto~ 

De la misma manera. el monto del servicio también :fue 
relativamente bajo respecto al presupuesto ejercido~ por lo que el 

SOLIS, LeopoLdo. Ir,tenlo de Lo. Reforrno. Ecor,6rn1..ca. en M'.áx1..co. 

1989,5
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ANDA Endeuda.dos. Págs. Cua.uhtérnoc.. OUTIEltREZ, 
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p~so de la deuda e)(lorna on l.a econonúa no ord muy rolevanle. Y 
hasta 1970, ol monto d~ la deuda y su servicio se mantenian dentro 
de parámetros adecuados. En efecto, el PIB de 444,000 millones de 
peso,;;, f:!'ra poco mas de ocho veces suporior al tola! de la deuda 
1ttxlerna, que era de 53, 000 millones de pesos.. Aún .af\adiendo la 
deuda interna, de 46, 000 núllones de pesos, 1c1l PIB era cuatro 
veces y med!a superior a la suma de ambas deudas. Asimismo, por el 
lado de la solvencia observamcis que el presupuesto ejercido fue de 
109,000 millones de pesos; y el servicio de la deuda, de 11,000 
millones de pesos, lo cual represen.to solo un 10~ del presupuesto, 
simultáneamente gozabamos de crédito, cubriamos oportunamente 
nuestras (sic) obligaciones y había crecimiento económico. 

e) • - INICIO DE LAS CRI sr S RECURRENTES. 
A fines del periodo del Desarrollo Estabilizador, se hicieron 

sentir tensiones crecientes en la eslrategja de desarrollo 
introspectivo ::adoptada desde 1940: el déficit e>Cterno creció y la 
in:flación most.r6 signos de aceleración.. Asimismo,. el creciente 
cuestionamiento de la legitimidad del sistema político 
prevaleciente implicó un desasosiego politico cada vez mayor. 

Después de la represión del mov.imiento estudiantil de 1968 y 
con posterioridad a la recesi6n de 1971 y los frustrados esfuerzos 
por llevar 8 c8bo una reforma fiscal en 1972, el gobierno de Luis 
Echeverria se embarcó en politicas populistas de elevado gasto 
deficitario y expansión monetaria para recuperar el concenso 
político. La estrateg.ia polit.ica consist.io en acelerar el 
desarrollo económico y repartir sus frutos de manera más 
igual! taria mediante la expansión acelerada del sector público y 
de su papel cada vez más amplio en la toma de deci~iones 
economicas. 

A pesar de algunos efectos benéficos duraderos se derivaron de 
los programas de gasto social llevados a cabo durante su 
administracion, el efecto global de las polilicas aplicadas fue 
la enajenación del sector privado y la desestabilización de la 
economía: la inflación se acelero, aumento el déficit externo 
corriente, y hacia fines de su periodo presidencial en 1976 tuvo 
que devaluarse el tipo de cambio por vez primera desde 1954. 
Dándose inicio a la vertiginosa depreciación del peso~ qoe de 
agosto de 1976 a la fecha se ha devaluado aproximádamente 70,000%. 

d). - CRISIS DE LA DEUDA (1976-1982). 
Desde el inicio de su gobierno José López Por~illo se embarcó 

en un camino de austeridad para estabilizar la econonúa con el 
apoyo del Fondo Monetario Internacional. Se firmaron varias de las 
llamadas carlas de intención, en las que se imponían a México~ 
diversas condiciones restrictivas en torno a varias de las 
llamadas variables económicas como eran la restricción a los 
incrementos salariales~ el control del gasto gubernamental, la 
reducción de plazas en el secto público, la eliminación de dinero 
circulante etc. Sin embargo, cuando se con.firmaron los rumores de 
grandes descubrimientos de pet.róleo en la Sonda de Campeche> su 
gobierno~ previendo ingresos futuros cada vez mayores, adoptó 
politicas de gasto deficitario y de expansión monetaria agresivas~ 
fácilmente financiadas mediante el crédito bancario externo. Los 
primeros signos de un debilitamiento de los precios del petróleo 
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en los comionzos de la dúcada de 1980> no indujoron un cambio on 
las políticas econ61rúc.;ls del gobierno y los déficits crecientes 
siguieron siendo financiados del exterior. 

En 1981, se utilizó intensamente el endeudamiento pOblico con 
el exterior no solo para :financiar el déficit público, sino 
también para defender el tipo de cambio contra una creciente 
especulación y fuga de capitales. Al debilitarse má.s los precios 
del petróleo, los bancos foráneos volvieron a evaluar la capacidad 
de México para el reembolso de su deuda que se increment.6 
enormemente: los préstamos de bancos extranjeros disminuyeron 
rápidamente y el capital privado en cantidades cada vez mayores 
abandonó el país anticipando una inminente devaluación. 

Después de intentos desesperados, pero mal disefiados, del 
Presidente saliente por impedir una nueva devaluación del peso. en 
agosto de 1982, México anWlció que no podía cumplir con los pagos 
vencidos de la ami0rt.izaci6n de la deuda externa~ lo que 
desencadenó la "crisis de la deuda'', llevando a la nación a una 
serie de crisis económ.i.cas que ya no se han detenido. 

e).- INSTAURACION DEL NEOLIBERALlSMO. 
La crisis de la deuda que estalló en México en agosto de 1982, 

marcó un decisivo punto de inflexión para la economía me,xicana, no 
solo porque cuatro décadas de crecimiento fueron interrumpidos 
brutalmente y porque la inf'lación alcanzó niveles no registrados 
anteriormente en 70 a~os, llegando hasta 159X durante 1987 y haber 
generado un cambio drástico en el enfoque del desarrollo económico 
por parte del gobierno~ a partir de 1982-1988, el enfoque que se 
dió a la economía~ ocasionó que al término del régimen de Salinas 
de Gortari, (1988-1994)~ el país quedara inmerso en la crisis 
económica, política y social más grave a lo largo de 70 a~os; más 
delicada aún que la crisis que ocasionó en el pais la Gran 
Depresión de 1929. Es en 1982, cuando se instaura formalmente el 
neoliberalismo en México~ 

La implementación del neoliber-alismo en México a partir de 
1982, ha fracasado completamente, como modelo de desarrollo 
económico, pero por igual ha sido en todos los países del primer 
mundo 6 como en paises en desarrollo como Brasil o Argentina etc. 
Es cierto que a estas alturas de la historia, México (y ningún 
pais), puede plantear el regreso a un pr-oteccionismo estatal, y es 
en el terreno de la legalidad donde debe tener una participación 
más decidida y debe consolidar su posición como regulador de la 
justicia. Es por ello que pensamos que el problema al que se 
enfrentan las sociedades democráticas es el de implantar un ideal 
humano de solidaridad humana y no solo un mercado mundial; ideal 
que incluya a todos los desplazados por el sistema. Es por eso que 
el neoliberalismo ha fracasado, en México este fracaso ha tenido 
un costo social muy alto (desempleo~ inflación galopante, caída en 
la producción, miseria, incremento de la delincuencia etc.). 

"El neol.1.beral ismo es cons1.derado en la Economia Pol l t ica, un 
movimiento intelectual. y de pol!tica económica inspirado por 
Walter Lippmann con su l1.br-o La Ciudad Libre; se opone en i:,gt1al. 
medi.da. a. l.os sistema.5 di.e tatóri.a.i'..es C fascistas o marxistas.) :>1 
afirma el valor per-ma:nente del liberalismo económico fundado en el. 
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m.&ca.r~tsm.o de los precz.os. loG conlralos concluidos por los 
tn.dtuiduos l tbres en ~na lz.bre e om.pe l enc i a y la propie. ... dad 

individual, pero todo et to m.ed i a.n. te- el control por parle del 
E;tado del ni.6"Can.ism.o de los pr&cios''. 

,, 

Esto es en términos generales el contexto mexicano coyuntural 
que da lugar a la implantación de un proyecto económico tan 
polémico. no solo por lo que en si mismo representa y que 
indudablemente ofrece elementos rescatables y dialécticamente 
convenientes, sino por los smnos rigores que han acompaf"iado su 
formal instauración, a partir del régimen de Miguel De la Madrid, 
en un México de grandes y múltiples desequilibrios socioeconómicos 
y culturales. 

En sintesis una doctrina del siglo XIX 
XXI; que ha fracasado en todo el planeta, 
México sigue inalterable. 

en visperas. del siglo 
y que sin embargo en 

4. 3. LA RECTORIA DEL ESTADO, LA PLANEACION~ LA POLITICA 
ECONOMICA. LAS CRISIS ECONOMICAS Y LA DEUDA EXTERNA EN EL 
ESTADO MEXICANO; SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO NACIONAL. 

4. 3. 1. LA RECTOR! A DEL ESTADO. 
Rectoría proviene de Rector, o sea el que dirige o gobierna, o 

persona a cuyo cargo está el gobierno y mando de un.a comunidad. 
Las reformas de 1982 a los articulas 25,. 26, 27 y 28 de la 
Consti lución confiere de manera :formal al Estado la rectoria del 
desarrollo nacional,. explicitamente contenida en el articulo 25. 
También en este precepto se plantea la planeación para el 
desarrollo. 

Las normas. y conceptos contenidos en este numeral son de una 
importancia extrema, pues estamos en presencia de un precepto del 
más alto rango jurídico que ha venido prácticamente a modificar y 
transformar radicalmente la actividad del Estado. Lo importante de 
la cuestión es que la idea que corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional, es enteramente nueva constitucionalmente, 
es decir que este concepto se- acuf'i.6 por vez primera en n.uest.ra 
historia constitucional a partir del 2 de febrero de 1983,. con 
motivo de las reformas y adiciones a los artículos ya mencionados 
y que entraron en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. La tesis. politica de la Rectoría 
del Estado sufrió a partir de las reformas y adiciones a este 
articulo un proceso de Constitucionalización. También se estatuye 
"e!. sistema. de econ..om:í.a. mixta im.pl t.ci to en este precepto" 

La característica más relevante del articulo 25 consiste en que 
el Constituyente Permanente y en consecuencia la Constitución, 
otorga al Estado la atribución de s~r rector del desarrollo 
nacional~ debe hacerse la mención y dejar muy claro que la 

SELECCIONES DEL REAOERS OlOEST. Ora.n Diccionario 

Enc~clopédtco .Ilustra.do . Tomo V.Il.I. 1!)-79. Pó.g. 262i. 
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Constitución otorga de origon al Estado, os decir a la comunidad 
política moxicana a que aluden fundamentalmente el articulo 40, y 
la primera parte del articulo 41, pues se creé a menudo que la 
facultad se le confiere a la Administración Pública o más 
concretamente al Ejecutivo Federal. 'f la única forma de 
manifestarse es a través de los Poderes de la Unión Y de la 
legislación ordinaria. 

El maestro Andrés Serra Rojas, nos dice: "Hoy el si.,sno de los 
tiempos que corren. es el. si.en.o económ.tco... la Cien.eta Poli ti.ca 
ma.n.t ten.e un.a e-stric ta relac tón con la econom.ia, sobre todo cuando 
el. Estado se conui.erle en el reeul.ador de ioióprocesos econ6m.i.cos 
o en ei dtspensador del bienestar eeneral. "~ 

Opinión con la que estamas totalmente de acuerdo, pues el mundo 
actual, se encuentra dominado principalmente por intereses de 
indole econornica y el Estado debe facilitar el bienestar social .• 

También expone: como lodos los sectores ~v.e i.nteeran el. Estado 
consti tv.yer, su.§ ,-,.artes "inteerant~s nada más n.ec!:itsar1.o que et 
propio E5tado conduzca sv. desarrollo económ.ico 

El desarrollo~ se trata de un periodo amplio y que se refiere 
al conjun.t.o de las estructuras económicas y sociales. Por tant.o 
desarrollo económico exige cambios en las técnicas de producción, 
en las actividades sociales y en las instituciones y se pasa de un 
estado atrasado de su economia a un estado avanzado de la misma. 

4.3.1.1. EL DESARROLLO INTEGRAL META DE LA RECTORIA DEL ESTADO. 
El motivo por el cual est.a disposición le otorga al Est.ado la 

Rectoria del Desarrollo Nacional, es para garantizar que "e1. 
desa:rrol.l.o sea inteeral". !:Se Y no f'raccionado y disperso como ha 
sido desde mucho tiempo atrás y hasta la f'echa en distintas 
regiones de la República Mexicana. 

De esta afirmación se deducen dos cuestiones: primera que no se 
pretende v.n desarrollo desa:rticv.l.ado, aprovechabl.e sólo para 
al..eun.os i.ndtvi.dv.os o grupos social.es; o bien un desarrol. lo con. 
efectos de v.n exclusivo crecimiento económico. La Consti.tuci.6n del 
Constituyente fue l.a de asesurar ai lado del crecimiento econó~ico 
un desarrol.l.o socc.al. Ci.ndt'Jiduali.smo, l.i.beral.tsmo econ.óm.tco>. si.no 
por la uta politica del. 1.n.terés púbitco y social.. 

Esta segunda cuestión es de una importancia extrema en l.a 
historia de nuestro ordenamiento constitucional. Por vez primera 
se incorpora a la Const.i lución la responsabilidad poli t.ica a 
cargo del Estado de garantizar el desarroll.o nacional de carácter 
integral. Se ha incorporado a l.a Constitución es-ta atribución 
debido al hecho drámatico de que nuestro desarrollo no ha sido 
integral~ sino parcial~ injusto y desarticulado; y ello debido 

56 
SEltRA ROJAS, Andrés. Derecho Adrrn.nislrQ.t1,.vo. 

J.994¿¡
7 

P6.g. 250. 

!:5B SERRA ROJAS, Andrés. Loe. cil. 

FAYA V:IESCA, Jaci.nt.o. Reclori.a. d&L Esta.do y 
t9B7. P<ig:s. 48-49. Este l-érm1.no se encuentra 

primer pó.rrafo del a.rti.cuto Z!S de La. Constituci6n vigente. 
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,en.tre otras causas a que la casualidad n.atural y 
individualistas han demoslr¿ado en México y en el 
estrepitoso fracaso histórico. 

4. 3. 2. LA PLANEACION NACIONAL DEL DESARROLLO. 

las pra.clicas 
mundor su más 

La planeación del desarrollo en México, como un instrumento 
gubernamental para la realización del proyecto politice contenido 
en la Consti lución, ésta consignada en el articulo 26 de la norma 
s.uprema; de es.ta forma. ,el Estado es el responsable de la 
conducción de la politica del desarrollo en .forma integral y la 
planeación es su instrumento para la consecución de sus objetivos. 

El articulo 26 Constitucional es donde se hallan las .facultades 
del Estado para el desarrollo nacional; asi organiza el Sistema 
Nacional de Planeación. Democrál.ica para imprimir solidez, 
d.inamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la econonúa, 
para la independencia y la democratización poli tica, social y 
cultural del pais. Sef'í.ala que los f'ines del proyecto nacional 
contenidos en la Constitución determinarán los objetivos de la 
planeaci6n. 

En este precepto, se precisa la participación como medio para 
recoger de los diversos sectores sociales las aspiraciones y 
demandas de la sociedad a .fin de incorporarlas en el Pl.an 
Nacional de Desarrollo y los programas derivados de éste: "La 
pLaneaci6n será democrática. Mediante ia pa.rtLcipación de ios 
diversos sectores social.es. recoserá l.as aspiraciones y demandas 
de l.a sociedad para i.n.corporarl.as al. Plan y 7..os proeram.as de 
desarrol. l.o". 

Se establece la jerarquía orgánica del Sistema. Nacional de 
Planeación Democrática a partir del Plan Nacional de Desarrollo.,. 
del cual han de derivar los programas de la Administración Pública 
Federal~ y se fija la obligatoriedad en el cumplimiento de éstos 
para el sector público. La coordinación con las entidades 
federativas, a través de los convenios únicos de desarrollo, y la 
concertación e inducción de las acciones de los particulares, 
con.forme a los lineamientos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pt'.tblica Federal. La ley f'acul tará al Ejecutivo 
para que establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, y los 
criterios para la .formulación, instrumentación, control y 
evaluación del Plan y los programas de desarrollo. Asimismo.,. 
determinará. los ór-ganos responsables del proceso de planeación y 
las bases para que el Ejeculi vo coordine mediante convenios con 
los gobiernos de las entidades federat.i vas e induzca y coricerte 
con los particulares las acciones a ~ealizar para su elaboración y 
ejecución. 

"11anue7.. Palacios Luna di.vi.de ia pl.aneaci6n en '"planeación 7.. i.bre, 
inducida. contractual o concertada y obl1...gatoria o coordinada". 
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"" PALA.CJ:OS LUNA., P... 

Págs. B:1-86. 
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Dependiendo l.::t denominación de- l.a forma en que sea planoada y 
do los sojetos que en ella intervengan. En cuanto a este 
concepto, nosotros consideram:.::,s, que- el principal defecto, que la 
planeación poseé, es su car.:icter .aleatorio. y que siempre se 
encuentra sujeta, a las fluctuacionoE.·s e,con6m.icas y sociales del 
país, y en muchas otras ocasior.es, a las cualidades personales de 
los sujetos encargados de ejecutar los planes, que no siempre 
hacen gala de eficiencia y honradez. Ser·ra Rojas nos dice 
también: "La plarii/icaci.ón es l.a defensa de l.os pueblos, a través 
de ella se defienden l.os elementos que l.a polittca encumbra en l.os 
al.tos puestos directivos del.a Administración Pública. La era de, 
l.as improvisaciones ha pasado y de da paso a la estructuractón 
técnico-científica del. Estado". 

Desafortunadamente en México la planificación es alterada 
continuamente, y la improvisación en los altos mandos que han de 
planear el desarrollo de las distintas ramas productivas del pais 
es por demás notoria; as.í se nombran pediatras eri una Secretar.fa 
de Ecología, que un arquitecto en Agricultura. 

La planeación gubernamental en México es un concepto que se ha 
venido abriendo paso, hasta su desarrollo integral. Desde lueeo la 
Ley Or,sáni.ca de l.a Administración Pú.bi ica Federal nos habl.a de: 
Los diferentes preceptos de dicha ley que fi.Jan la competencia de 
las dependencias habian con frecuencia dei concepto de planeaci6n 
referido a cada ra:m.o de l.a acttvidad económica y social. que debe 
~star enfocada al desarrollo general. de la Nación mexicana. 

4. 3. 2.1. LA LEY DE PLANEACION. 
La Ley de Planeación vigente. se públicó en el Diario Oficial de 

la Federación del 5 de enero de 1983~ que abrogó la Ley General 
de Planeación de la República de 12 de julio de 1930. La ley 
consta de 44 artículos. 

Esta ley se propone establecer un marco normativo para la 
planeación~ inst.i tuyendo y regulando su ejecución de acuerdo con 
las necesidades del desarrollo nacional. 

La Ley esta dividida en siete capítulos. En el primero se 
establece que sus disposiciones son de orden público e interés 
social. Esta declaración tiene como finalidad el que la 
Administración Pública pueda actuar con suficiente flexibilidad 
cuando ello sea necesaria y en beneficio del interés general o de 
la economía nacional. 0 En el articulo t se def'ine el objeto de la ley, el cual 
consiste fundamentalmente en regular el ejercicio de la planeación 
nacional del desarrollo, y en función de este coordinar las 
actividades de la administración pública federal y establecer las 
bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática; la coordinación entre la Federación y los 
Estados, la concertación e inducción respecto de los particulares 
y en general del conjunto de la población y la participación 
social para la planeación. 

SERRA ROJAS, Andrés. J)er-echo Económico. Pág. 252. 
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El artículo zº dice tcxlualmonle: La planoa~1.ón dobera Llcva.rs& 
a cabo coma medto para el eficaz desempeffo de la rssponsabi l idad 
del Estado :;.obre el de:-sa.rrollo i.t1.te6ral del país y deberá. tender a 
la consecución de los fines y obJet..ivos polit.1..cos, sociales. 
culturales v econ6mtcos contenidos en la Constit~cibn Polilica de 
los Estados Un.idos J1ex1..canos. Para el lo, e!>tará. basada en los 
Si6t.tientes princtpios: 

J. - El fortalectmiento de 
autodeterminación nactonales, 
cul tHral. 

la 5oberanía, 
en lo politico, 

la independencia 
lo econbmico y 

y 
!o 

II. - La preservación y el perfeccionamiento del régimen 
democratic.o. republicano~ :federal y representativo que la 
Constitución establece; y la consolidación de la democracia com.o 
s1..stem.a. de vida, /un.dado en el. constante m.ejoram.ien.to económico, 
soci..a.l. y cu.l. tural. del pu.ebl.o (lo anterior es reproducción exacta 
de lo que estatuye el articulo 3° constitucional) ..• " 

III. - La 1..ev.al.da.d de derechos l.a atenci..ón de l.as necesidades 
oasicas de l.a pobl.acion y la me,;oria en todos los aspectos, del.a 
calidad del.a vida, para lograr v.n.a sociedad más ieual.1..tar1..a. 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales y de 
las libertades y derechos sociales y politices. 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre~ 
para lograr el desarrollo equilibrado del pais,. promoviendo la 
desentralización de la vida nacional; y 

VI. - El equilibrio de los f'act.ores de la producción~ que 
proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad econ6núca 
y social. 

"Si anal. i:tam.os este art icul.o de- l.a l.ey en cu.est ión, es por 
demás obvio, qv.e el E:stado en Héxico ha ido aban.donan.do la 
responsabi.. l.idad, qu.e establece n.o sol.o este precepto, sin.o l.a 
misma Constitu.ción., en su.s a.rticul.os 25 y Z6, y que el. desarrollo 
del. país n.o ha sido integro, sino sectorial. y aislado; todo esto 
ha l. levado a que l.a frase est.abl.ecida en l.a .fracción I inciso a.) 

del. art lcul.o tercero consl i tv.cional. que l. i teral.mente dice: SI NO 
C0/10 UN 51 STE11A DE V 1 DA FUNDADO EN EL CONSTANTE 11EJORAMI ENTO 
ECONOHICO, SOCIAL Y CULTURAL DE:L PUEBLO; SE QUEDE EN EL PAPEL, 
recordemos, desempleo de más de t 4 m.i l. l.on.es de personas. el. 
analfabetismo de más de 12 m.il.l.ones. la /al.ta de acceso a la 
se,s-uridad social. por parte de casi 20 m.il. l.ones de mexicanos más. 
l.a deserción escolar en todos l.os nivel.es educativos por falta de 
rec-ursos económicos, y la pobreza extrema. en l.a qu.e están hundidos 
cast. 40 m.i l.1.on.es de habitantes del pal s. asi com.o el. erado de 
atraso superlativo de reeiones enteras de Oaxa.ca, Chiapas. 
Hidal.eo, Guerrero, Chihuahua, Coahuil.a, D-u.ran,so etc, comparado con 
el. avance de otras zonas del. pals como Nuevo León, donde radican 
l.os grandes capitalistas del. pais, el. Distrito Federal., el. Estad.o 
de !1éxico, l.a región de La La,suno.. o l.as zonas turlstica.s; coma 
Acapul.co, Canci!n, Hv.atul.co etc. En cuanto a 1.a Eoberan.la, nunca 
como ahora 1.a intervención de intereses del. exterior se habla 
implantado tan profu.ndo en l.a direci6n del. Estado; en tanto qv.e l.a 
ieual.dad de derechos siempre ha estado fuera del. al.canee de 1.as 
mayorias y l.a calidad de vida ha ido en decremento, en conjunto 
con l.a violación. de algunas de l.as ,garantí.as y libertades 
individual.es. Si a.l.eo no ha existido desde su fundación. es el. 
m.unictpto l.ibre, pues el. 1.1.a.mado pacto federal. siempre ha estado 
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adm.intstractón 
estado ausentt> 
de estabilidad 

~UJOto al c&ntralismo que caractertza l.a 
eubernam.enlal 11texicana. Por úl t tm.o; st ateo ha 
durante tos últi.mos a.fios en. et pa.ls es 6-L marca 
soc iaL y princ i.pa.lm..e3te económi.ca". 

En et articulo 3 se define : Para los efectos de- la Le-y se 
entiende por Planeación Nacional del Desarrollo la ordenación 
racional y sistemática de acciones que en base al ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Federal la materia de regulación y 
promoción de la actividad económica~ social~ politica y cultural. 
tiene como propósito la transformación de la realidad del pa1s> de 
conformidad con las normas, principios y ob,Jetivos que la propia 
consti~uci6n y la ley establecen. 

Sistema El. capitulo -seeur.do se re:fiere al 
Planeación Democratica. a través del cual la 
Pública Federal llevará a cabo las tareas de 
nacional del desarrollo. 

Nacional de 
Administración 
la planeación 

E:n el ca.pi tul.o tercero se establece la participación de los 
diversos grupos sociales en la elaboración, actualización y 
ejecuciOn del plan y programas a que se refiere la ley~ 

En el. capitulo cuarto se establecen las características y 
elementos esenciales del plan y los programas derivados de las 
actividades del sistema nacional de planeación democrática. 

Et capitulo quinto regula una de las vertientes de la 
planeación; la coordinación. al establecer que el Ejecutivo 
Federal podrá convenir con los gobiernos de los Estados la 
coordinación para participar en la Planeaci6n Nacional del 
Desarrollo coadyuvando al complemento de los objetivos del Plan 
Nacional De Desarrollo. 

Et capitulo 5exto de la Ley reviste particular importancia al 
establecer las bases para la concertación entre el sector público 
y los representantes de los grupos sociales o los particulares 
interesados, de las acciones planeadas y programadas, a través de 
los contratos o convenios de concertación~ 

Finalmente el ordenamiento contiene 
responsabilidades. cuyo objetivo general es 
observancia de la Ley y la consecución de sus 

on capitulo de 
el de procurar la 

propósitos últimos. 

"Las medidas disciptinari.as y sanct.ones que prevén son 
coneruentes y compatibles con ta naturaleza de la /unctón p~blica 
que los destt.n.atarios tt.enen encomendada y pretenden earantizar el 
adecuado desem.peño de l.as ta.reas qv.e- re,eula ia Ley". 

61 

La cita anterior es la opinión de Antonio Martinez Baéz. en 
relación a ese último capitulo de responsabilidades que establece 
la Ley de Planeación. y de acuerdo con él, este capitulo> regula 
correctamente las sanciones a las que pueden hacerse merecedores 
los encargados de aplicar y observar la leyp tal y como puede 
deducirse del anterior ent.mciado: 

Nuestra opinión difiere~ ya que consideramc,s que las sanciones 
y medidas de disciplina que deben aplicarse a los responsables de 
esta importante función gubernamental, debieran ser más severas y 

MART'.INEZ DAEZ, Anlon1.o. El J)arecho cor.sll..t.uc1.or,ol Econ6m1.co 

Mexicano. 1989. Pág. 171. 
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estrictas. para con .aquollo~ que n.o r1:!S\."lt"len o se d"c"s.vién en. -el 
desempe~o de sus actividades al llevar a la práctica la planeación 
nacion.al y ser sujetos d~· responsabilidad pol1lica ( juicio 
polit1co), responsabilidad penal y administrativa; pero que dichas 
responsabilidadc.,,s se h.'.lgan en verdad efectivas, y no S:<~ queden 
solamente como buenas intenciones de la ley. para I" egular las 
conductas de los responsables. de .intentar iris.trumentar el 
desarrollo nacional. 

4. 3. 2.2. INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLAMEACION. 
''Los tn.st:r't.(m.entos del Sistema Nacional. d& Planeaci6n son el Ptan 
de Desarrollo, q1J..e en el ~riodo eubernam.en.tal. t982-t988 se 
den.omi.nó Pl.an Naci.onal. de /)escr..rrol.io CPNDJ. en este nivel se 
e:<:pr·esan los eran.des lineamientos estrate,gicos y tas orientaciones 
eenerales de mediano pl.020" 
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De el derivan los programas de mediano plazo, los cuales 
desagregan y detal.lan las lineas de acción establecidas por el 
objetivos, metas, políticas e instrumentos específicos. 

4. 3. z. 3. EL PLAN NACJONAL DE DESARROLLO. 
"Lo. elabora.e i 6n de planes no es n-ueva en. Néxico, la Ley 
?laneacion de t930, abroeada por la actuaL; tenla com.o obJetivo 
1~eal tzación d& un inventario 

6
fe recursos por reeion.es, a fin 

planear ia:s obras pv.bl. teas" 

de 
!a 
de 

~n orden cronológico se pueden citar los siguientes planes y 
programas de entre los mas importantes tenemos: 
a) Los Planes Sexenales 1934-1941 y 1941-1946~ ya que a partir de 
estos la planeación del Estado se elabora para cada 6 afias a 
partir del inicio de cada régimen. 
b) El Programa de Inversiones Públicas de 1953-1958. 
e) El Plan de Acción Inmediata de 1961-1962-
d) El Plan de Desarrollo Económico y Social 1966-1970. 
e) El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (1983) 
f) El Programa Nacional del Financiamiento al Desarrollo 
CPRONAFIDE) 1997, etc. 

Es a partir de la Reforma Administrativa del sexenio de José 
López Portillo cuando se centra la atención del gobierno para 
elaborar y coordinar el desarrollo integral y por sectores. "Esta 
reforma inclv.ye l.a p:rom:u.tga.ción de l..a Ley Oreán:i.ca de 1.a 
Administración Públ i.ca. Fede:ra'l. <D. O. F. 29 de, diciembre de 1976.J 
abroga.toria. de la Ley de Secretarías y Departamentos de Esta.do. 
Otro ordena.m..i.ento ju.ri..dico rel.euante es l.a Le-y de Presupuesto, 
Contabilt.dad y Gasto Público Federal. CD.O. 31 de d1.ciembre de 
i.976) que hace ob'l.i.,ea.toria l.a e1.aboractóT~ de presupuestos por 
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pro'!:ran,a.s ¡x.v>.7. •.•l sQ,; lor pul·l tco. ,:crt$'r'•.u~nl,;·~ ,;,:;,n los ,vlcn"'~<S 
rtactort·.<lR,;:c <)':' ,;-!&!º·.:-~ ",;·l l,.,". 

Los objetivos fundamentales dt! los Plane~ Nacionalc~ de 
Desarrollo de los dos ultimos regimt;tnes y el actual son: 

a).- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1908. 
I.- Conservar y fortalecer las instituciones democráticas. 
II.- Vencer la crisis. 
III.- Recuperar la capacidad de crecimiento. 
IV.- Iniciar los cambios cualitativos que requiere el pais en sus 
estructuras económicas, políticas y sociales. 

b) • - PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1 989-1 994. 
I. - Defensa de la soberanía y la promoción de los intereses de 
México en el mundo. 
II.- Ampliación de la vida democrática. 
III.- Recuperación económica con estabilidad de precios. 
IV. - Mejoramiento productivo del nivel de vida e.le la población. 

e).- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000. 
I. - Forlalec,e.r el ejercicio pleno de la sobei:-ania nacional, como 
valor supremo de nuestra nacionalidad y como responsabilidad 
primera del Estado MP.xi~ano. 
II. - Consolidar- un regimen de convivencia soclal regido plenamente 
por el Derecho,. donde la ley sea aplicada a todos por igual y la 
justicia sea la via para la solución de conflictos. 
III. - Const.ruir un pleno desarrollo democrático con el que, 
identifiquen todos los mexicanos y sea base de certidumbre 

se 
y 

conf"ianza para una vida poli.ti ca pacifica y 

participación ciudadana. 
una int.ensa 

IV. - Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en 
todo el pais,. las oportunidades de su perfección individual y 
comun.itaria; bajo los principios de equidad y justicia. 
V.- Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y 
sustentable en beneficio de los mexicanos. 

Si revisamos los resultados globales de dichos planes, 
concluiremos sin duda alguna> que ninguno de ellos ha podido 
alcanzar los objetivos~ otro síntoma del fracaso del Estado. 

otros inst.rume-ntos de las actividades de instrumentación son: 
La Ley de Ingresos; el Presupuesto de Egresos> en el cual se 
asignan los recursos financieros existentes para la realización de 
las acciones; los convenios de desarrollo, asi como los contratos 
y convenios de concertación e instrumentos administrativos. otra 
fase esta constituida por documentos de control que dan 
s.eguimierrto a la acción gubernamental y a sus efect.os económicos y 
sociales. Asimismo~ det.ectan desviaciones o insuficiencias en la 
e jecucion de lo planeado para tomar las medidas correctivas. Como 
son los informes t,rimestrales sobre la situación econ.omica y de 
las f'inanzas publicas~ asi e.orno los informes mensuales de los 
gabinetes especializados~ en particular el gabinete económico. Por 
ultimo, en cuanto a los documentos de evaluación, se encuentran el 
Informe Presidencial de Gobierno> la Cuenta Pública etcétera. En 
suma c3be comentar que en Jl'lateria del e.ampo normativo~ tanto legal 
como pragmático~ del desarrollo es determinante observar la 
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,,·1ic.acia dú la n,,rma no tan snl...:. su logit.im.id«.ad; <-·slo e~. lograr 
la aµlic.aciun ,.l,=.,,l marco normativo que r,?-quiera la pol1tica dül 
d.-~sdrrollo para evita1· qoe se reduzca .a simples enunciados 
teori..::os sin vin1'...ulacion con la r~alidad. Ouranl.e muchos. arios 
México ha vis.to innt .. unerables planes y programas de desarrollo 
economico y social, sin que éstos mejoren las condiciones de vid.a 
de las regiones donde se aplican. 

El reto del gobierno es hacer eficace!:. los planes y programas 
de desarrollo y el reto de la sociedad civil participar en la 
elaboracion de dichos planes y programas y en su caso en la 
rectificacion de los mismos. 

4.4~ LA POLITICA ECONOMICA DEL ESTAIX) MEXICANO. 
Se ha definido la Poli tica Económica como el conjunto de 

medidas que adopta un gobierno con relacion a los problemas 
der·ivados de la satisfacción de las necesidades públicas o 
privadasr tales. como la eficiencia de la p,~oduccion, el nivel de 
vida, la balanza de pagos~ medidas relacionadas con los medios de 
producción etc~ 
"L,:,., poltt1,.,::,:t e.;,:,norri1..ca ~s 1.t),et rcar.o. est<nc1..al.rr..en,~ dirt,gi.da hacict .s-1. 
;,:,nd.tci,:-n,::on1.,;,ntD d"? l::.t ..::u;ttutdad &,::: ... ncm.1.ca. Los planteam1..entos 
h.$ci,os por ta. ,e,,::on.omt,::,., dE.<Fcr1..¡:,l1..vQ. t1..&nen.. ,;omc.· f1..'r.al1..dad sustentar 
los ,:::nJartces u:l .:.,;cr'l.zad,;,s, por lo. teort.<."l ,;,cor,6m1.ca. En. una 
d.escompo~t..c tón de carci.c t-s-~

4 
ut l l 1.. ta..r 1.5 la., es tos ,;erci..n. e i sopor t.e de 

la polittc.:a &con.ómtca". 

Por tanto la Política Económica aplica los desarrollos hechos 
por la Teoría Económica para la mejor conducción de la acción 
económica; que es la que formula los principios, teorías, leyes o 
model.os con base en las descripciones y observaciones de la 
econom.ia descriptiva. Entonces cuando utilizamos la expresión 
Política Económica Gubernamental nos estamos refiriendo a las 
acciones prácticas desarrolladas por el gobierno con el fin de 
condicionar, demarcar y conducir el sistema económico hacia la 
consecución de uno o más objetivos económicos politicamente 
establecidos. 

La mayoria de los autores admiten que los tres principales 
objetivos de la política económica son: 1). desarrollo económico; 
2) estabilidad economica; y 3) eficiencia distributiva. 

No es -tarea fácil la de int-ernarse en el complejo de las 
relaciones ec.onomlcas y políticas~ que llevan a delinear el 
~onjunto de fines o propósitos que sirvan de gUia al gobernante, o 
que le permitan formular un plan o programa que responda a las 
exigencias, siempre cambiantes y abrumadorasr de una etapa 
determinada~ sobre todo en un inundo tan cambiante y movedizo tanto 
en lo interno como en lo ext.erno es sumamente dificil la 
elaboracion de la Poli tica Economica que debe seguir el Estado. 
Una política gubernamental será más sólida en tanto cuente con el 
concenso general del pueblo 1 que no siempre se muestra interesado 
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en ella. en tanto que no s:e afect.en dircctaroonte sos intert•s,i:-s. 
En términos generales la Pol!lica Económica. os o?laLot"ada por 

los organos del gobierno, respondiendo en algunas ocasiones a la 
demarida general y en et.ras es el fruto de los. teóricos del 
gobierno. En más de una ocasión hemos visto cornos.e han cambiado 
los supuestos de la Política Económica, aún durante un ntisino 
sexer.1io, 

Es indudable que una politica gubernamental se propone regular 
la conducta de los agentes económicos~ Es dificil sef'ialar los 
casos de una política economica que se haya realizado plenamente. 
Son tan variables las circuristancias de un momento a otro~ que 
obligan sobre la marcha a desandar el camino o a adoptar nuevas 
posiciones. De todas maneras t'l Estado esta obligado a salir al 
paso do= los. problem.as. Los. Planes Nacionales de Des.arrollo son 
ejemplo de una Politica Economi.ca que se vie-ne esforzando por 
alcanzar una imagen diferente de la vida nacional. "Estam.e;s 
con.formes en repet.<.r lo que se ha di.cho hasta el ca.nsa.nci..o: Hoy n.o 
s& di.scute si el Estado debe ir•tGrverti:i: o no en 1.a actividad 
econ.Om1.ca.. si..n.o, cómo, ct1.ó.n.do y para qt1.e debe interu&ni:r, 
Posi..bl.em.en.te &l t<::ma. q1.1€- pt1.ede llevars,s, m.as lejos, al a.ft:rm.a:r que 
es de estricta necesidad qt1.e el. Estado interven.,:S'a en. 1.as 
n.wn.erosas crisis de la vida econón-dca y salea al paso de los 
ex-aves probl.em.a.s que acosan a un pa:ls. Cuanto m.e1or si. e-sta 
1.n.t:romi.Gi6n de 1.a vi.da social se reali..ce sin abv.sos, con 1.a 
cooperación. de 1.os sectores afectados, si el.1.o es posibl.e, y sobre 
¿.n ei marco dei Estado de Derecho". <S!S 

Infortunadamente para todos; las poli ticas económicas de los 
últimos gobiernos mexicanos, han tenido como caracteristica 
principal, el ser totalmente opuestos a los intereses del pueblo, 
pues de los tres objetivos que persigue la Política Económica de 
los Estados~ desrlrrollo económico del pais, estabilidad económica 
nacional y eficiencia distributiva de la riqueza generada, no ha 
podido cumplir ninguno de ellos el actual Estado mexicano. 

4. 5. LAS CRISIS ECONOMI CAS. 
Sin pretender ignorar o minusvaluar los factores externos, que 

ciertamente han influido para bien o para mal en los auges y 
crisis que hemos vivido~ debemos partir del hecho de que las 
causa.s fundamentales de una crisis son internas~ derivadas del 
sistema d1o: organización en que vi-vimos. Resulta una tentaci.On~ un 
recurso fácil para los funcionarios públicos 7 culpar a "la crisis 
internaciona.l "> a la "depr-esión de Estados Unidos", a "la caída 
del precio internacional del petróleo", en fin pretextos no han 
faltado, y en cambio adjudicarse todos los méritos y blasones 
cuando algo va viento en popa. Más dicha posición no ayuda a 
resolver nuestros problemas> nos coloca como un pueblo totalmente 
dependiente del extranjero Y~ sobre t.odo> nos aleja de la 
realidad. porque no se trata de las causas principales de la 
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si tu.;lc.ion. 

Las úllim..-"ls cuatro crisis que hemos padecido, para no ir más 
at.ras en el \.i-8-rnpo; tienen un <:.omún denominador: eel sistema 
económico mexicano. ¿ 'f que entendemos por sistema ? La forma €-n. 
que nos hari o h<'E!mos or6ar~t..-""!.a.do para explotar, apro·,.Hich.ar y 
res.,;,z-vc,;r nuestros recur:::.o IYu.mar,os, natural.es y financieros, 
Solamente que todos estos son maneja.dos y manipulados por diversas 
orqanizaciones que se han institucionalizado, Csindicatos7 

consorcios industriales, emporios financieros, agrupaciones 
gubernamentales 7 CNC, CNOP, CT), que f'orman parte de las al t.as 
esJ:'eras del gobierno, y por ende del sistema. 

"NueGtro pais es uno de l.os más rtcos, en sus recv.rsos nat-urales y 
hum.anos, el decim.otercer pais en extensión en el. mv:ri.do, casi todo$ 
los cl.il'TlJ:JS, enormes bosques, playas, una tradición.. minera de 400 
afi.os, recursos l'l\in.erales tal.es como: urar~t.o, plata., <:J.Zu{re, ht.erro 
e-te, casi t0,000 kms de litoral.es, enorm.& potencial. pesquero. l.a 
cuarta. reserua. petrolera del. m:undo, aPSr,s,euemos al.eunos recursos 
que no son natu.ral.es, unos 30 m.i l. centros arqu.eoló,gicos en ei 
pa.is, artesan.ias. en fin serla interminable la ltsta de todo 
aquel.lo que Héxtco poseé y que ha sido insu.ftcientemente utilizado 
6 ha sido saqueado sin misericordia, a la pc.r con l.o anterior, el. 
sistema actual. ha permittdo y fomentado l.a destrucción. de nu.&stros 
recursos, cada año se destruyen.. 500 mil. hectáreas, u.na sv.perjtcie 
iev.a.l. al.o: del estado de Horeios, en cuanto al suelo aericol.a, se 
cál.cul.a que se pierden, see-ú.n datos de la Secretaria de 
Aertcul. tura, entre 1.50 y 200 m.i l hectáreas cada afio, seeún l.a 
Secretarla de Aericul.tura y Recursos Hidráulicos en 1950, el. 7.3 
pc,r ctento del. territorio nacional era ulctim.a de la erosión, en 
1960 era de 11.7 por ciento, en 1976 alcanzó el 30 por ciento. Hoy 
en dla, ~n mayor o menor medida, 80 por ciento del. pals padece l.a 
e-rostón, hay que aereear la excesiva contaminación de l<XS aeuas de 
ríos y l.a,gos, asl com.o de l.ct.s tierras. Contam,c,s además con 20 
11~t l. l.ones de trabajadores, más otros 30 m.i l. lenes potencial.es a 
corto plazo, entonces sin.. pretender exap¡erar, som.os u.n país m.uy 
rico. con u.n potencial. en.orm..e, que se ha visto rezagad.o, sobre 
todo por l.a 1..ne{tciencta del. sistema económ..tco vigente, y en. un.a 
medida proporcional a Z.a corrupción ,¿e Z.os eobtern..os, que h.o.n 
dirigido l.os destinos de l.a. Nación.''. 

Re:firiéndose a este fenómeno económico mexicano, en la obra 
"Recursos Mundiales del Inst-it.ut.o de Recursos Mundiales, se 
escribe: 
'"Los prob7.em.as económicos, espectal.mente aqv.el. l.os resu.l tan.tes de 
l.a deuda externa, han.. Jueado un papel. importante en el. decenio 
pasado, al. ltmitar ia capacidad de ios eobternos l.atin..oam.ericanos 
para acelerar su. desarrollo. La crisis de la deuda del.a década de 
1980, encuentra su. expresión m.ás pura en el caso de estos países. 
La de-uda externa en conjunto swn.aba 387 mi l. m.i l. lones de dólares en.. 
1987, compara.da con 342 m.il. m.il.l.or,.es de Asia y 212 mil. m.tl.l.ones de 
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Al.rtca, la deuda a lar60 pl<:.z-=o d.o Bra~>l l c:::•n 1987 era t~ual al 297.: 
d.¡;. su PNB, y la dé· H~:..:tco era ~.:-l 59~. 6·l conte;i,,.to de.· las 
desal&nladoras esladisti.cas de la d~·cacla dé.• t980 es t,;, qu.;;. los 
latinoamericanos llaman st1r1..plemRnle "cri.$is". Es verdad que E. U y 
Europa. h.an s'Ufrt.do rec..:-siones en suG &co11..omias .;,n el TT,tsmo 
periodo, p,s,ro l.o qt1e Am.éri~a Laltr,a ha exporimBn.lado es un paso 
adelante v dos pasos hacia atró.s es U7'<. desltzamiento hacia una 
depresión, con estallidos de htp&rin.fl.aci6n, la deuda extE•rna de 
A1ruértca Lattna es m:uy ¡'f;rande, cast 2,000 dólares por cada hombre 
mu_ier \) n1..fto de la rei5ión. E:.r,. 1986. Brasil, Ai~.,g-entina y Hex.ico 
pa15aron interes6's a un nivel equivalente al doble de su PNB. Esto 
d.eja menos divtsas para fin.anctar el desarrol. l.o y m.eJorar la vida 
rr..atertal dé- la.a personas, otros fa.e tores que contribuyen a la 
crisis, son la calda en lo~ prectos de los productos a..grt.colas. 
{l..1._~a de capital.es~ crect.m..iento de la población, concentrac1.6n de 
l,.::: propi.edad de la tierra.. des1.13v.aldad en el 1.n.,gr-eso & 

in-=-/1.cienc1.a -si no cort"1..1.pci6n- de los i5ob1.ernos. Cv.alesquiero. qu.e 
sea la mE-zcla 12-.,:acta de las causa.$, el resv.l.tat? <:?S una re.,gi.ór, con 
era'Ue5 y p¿.rsistentes problem.as económ.tcos". 

Verdades puras que nos permiten pensar acerca de algunas de las 
causas del fracaso del Estado mexicano y su finalidad básica. 

Desde su nacimiento como Estado libre y soberano. acaecido en 
1824 con la promulgaciórl de la Primera Constitución Pol.itica de 
nuestro pais, México se ha visto inmerso en una cantidad 
innumerable de crisis, mismas que han sido de diversa índole, las 
primeras de ellas fueron sin lugar a dudas económicas, pues la 
nación venia saliendo de una guerra de 10 afios de duración~ pero 
sobre "lodo las crisis más acendradas en un inicio lo fueron las 
crisis poli ticas y sociales derivadas del mismo cor1flicto armado, 
crisis que se fueron repitiendo con frecuencia durante todo el 
siglo pasado. 

El término crisis económicas es cada vez más conocido por el 
pueblo mexicano, pues desde hace 27 afias ha venido desarrollándose 
una crisis con ese carácter, pero a pesar de ello r10 debe 
olvidarse que las crisis económicas siempre derivan y acarreán 
como efecto y consecuencia directa, crisis de orden social, peru 
~ambién crisis politicas~ culturales~ morales etcétera. 

Las crisis econónticas, son el motor que da impulso a los 
cambios en las estructuras de una nación, pues debemos recordar 
que la estructura económica de un pais es sobre la que se sustenta 
la vida del Estado en lo n,aterial. 

'{ de estas crisis la nación mexicana ha pasado o más bien se 
encuentra pasando, por una de ellas, la primera se presentó en 
1976, la segunda en 1982 y la tercera en 1986 y la más reciente 
en la que estamos inmersos en 1994, aunque hay quienes a~irman que 
la actual crisis, todavía es una continuación de la primera, por 
lo anterior es que nos atrevemos a afirmar: el término CCR.ISIS 

INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIALES y EL 
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ECONOMICAS) ha adquirido cara.ct-er 1n$.l1.tucional <.>n M•"xic.:o, pu<.~~ 
p~rece que s(• ha naturalizado, ya que S:t.'" re-pilen de ura;l manera tan 
consisl,c·nle y pcriodica que les hemos llamado las: CRISIS 
INMINENTES; debido ni..').s que nada a l.-1 form:1 en como es d1.r.1.g.1.do el 
destino del pa:1.s, en todas las árP.as; del desarrollo nacional, lo 
qué" ha acarreado una crisis global d<.'" todo el Estado mexicano, y 
abarca todos los aspectos de la vida de la Nación, ya se-a, t~n lo 
econónuco, polilico, s:oc1al y cultural. 

4. 6. LA DEUDA EXTERNA. 
Consideramos que este inciso merece un análisis aparte, dada la 

importancia que tiene, pues debe acotarse que el eod ... _.udam.1.ent.o por 
prés:ta)'llOs de ca.pi tales externos, tiene sus or 1.genes muchos a ríos 
atra.s, y el pa:1.s desde antes de su vida independiente ya. tenía 
deudas con el exterl.or, debemos anotar que la denominada: "Guer·ra. 
de los Pasteles", fue provocada por un adeudo no pagado, al igual 
que la intervencion francesa de 1857. "C'Uando Franc1..a ali.o.da a 
ln.etater.ra y Esparta. sottcttaron e1. paeo de dtversos ade'U.dos q'u& 
H.éxico tenía con el los ••• " " .•• sQlo Francia continuó adelante con 
los resultados qv.e todos conocemos

66 
para ello -ut1..l.i.26 como 

pretexto el adeudo de t92.000 pesos" 
El endeudamiento externo por parte de los gobiernos mE,xicanos a 

lo largo de la historia, sobce todo durante los últimos 25 afias ha 
sido indiscriminado y si bien la intención plasmada en la 
legisl.:a:ción relativa a dicho rubro, es que el crédito externo 
sirva como i.m.pv.tsor para et crecim.ien.to y et desc.t.r'rol to de ta 
Nación, l.a real.1..dad es qv.e el débito extranJero sol.amente ha 
serv1..do para incrementar de manera escandalosa 1.a deuda públ1..ca de 
Néxico, y que las part.idas de dólares que constantemente son 
facilitadas a nuestros gobiernos (sic), han sido utilizadas de 
forma poco correcta; y que últimamente tales recursos han tenido 
como finalidad financiar el pago de esa misma deuda, en lo que se 
refiere a pagar su servicio es decir, a los intereses; con lo que 
el monto del capital sigue inconmovible, mismo que en la 
actualidad es de acuerdo a nuestros cálculos, de aproximadamente 
$189,692 MIL MILLONES DE DOLARES~ y aón más grave: De t989 a 1998; 
EN HENOS DE t O Af!OS; SE HA CONTRATADO UNA DEUDA DE $t 24. 789 
HILLONES DE DOLARES~ no debemos dejar de anot.ar que el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari> recibió una deuda externa de 
aproxi mádamente 106, 000 mi 11 ones de dólares, que con una 
renegociación quedó en 727 403 millones de dólares y que durante su 
régimen creció hasta casi los 125,000 millones de dólares. 

Por todo lo anterior es que consideramos que la deuda externa 
ha jugado un papel primordial en el desarrollo del país~ sobre 
todo en los últimos 25 af'ios, pero no impulsando tal desarrollo, 
sino como un freno gigantesco, pues el Gobierno~ se ha preocupado 
más por seguir con su politica de endeudamiento y de buen pagador~ 
en tanto que el país y la población mexicana, se hunde cada vez 
más en el atraso y el subdesarrollo. 
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"Es 1..nler~.?san.l>E- ,:tla!"' q,.1...-.. ,:}.._":, 1989 a 1994, ,:;,s dt}ctr qut..~ en. tan 
solo 5 arios /'f,f,.xtco tr<.ln!.~/trtV al exl&rtor por pa.,~o d<::.~l :;ervtcto d& 
la deuda exlerna, la ,;;,norm.& .suma d._":, 106,950 mtllones de> dólar~$. 
'="S da-,;ir que- en tar~ t,r,s,ve lapso d& lte1r~po se pa~·ó &l 1[!2)"!.lo total 
d& la deuda qv.e se len.ia contratada a I in.es d& 1988"'• 

Sobran los conientarios. 

4.6.1. LA DEUDA EXTERNA~ SU DESARROLLO HISTORICO MODERNO. 
México nace como pais independiente con una econon~a en 

bancarrota~ heredando~ una deuda de más de 76 millones de pesos~ 
que Ulla vez deducidas algunas partidas dudosas se redujo a 45 
millones; por ello la necesidad de incrementar su presupuesto para 
defenderse de las amenazas exteriores y para hacer frente a los 
gastos necesarios~ es conprensible que haya tenido que recurrir al 
financiamiento externo. En consecuencia desde sus orígenes nuestra 
Nación esta ligada a la deuda externa y desde su inicl.o~ ha 
enfren"tado la secuela di;.· crecimien"to económico, est.ancanu.ent.or 
suspensión de pagos y negociaciones, ciclo que se repite a lo 
largo de nuestra historia. 

La Deuda Externa puede definirse: "Es la que se a.d,q:gtere del 
extranjerc, y 5& pa,ga con m.on&da extranjera (dt<.>1..sas.)". 

En. tanto que el sobreendeudamiento es la incapacidad de pago de 
un país, que no puede hacer frente a sus compromisos derivados de 
su deuda externa. 'l México es un país sobreendeudado. 

a).- PERIODO 1944-1970, 
"'Durante estos affos la deuda publ tea externa creció raptda:m.ente, 
$ln embargo debido a la renesoc1..ación. 5v.árez se habla loerado una 
,gran redv.cción, y su monto fv.e m.uy red1.1c1..do respecto a su monto, 
a.l. ieua.l. que et servic'lo de l.a de-uda, por l.o que el. peso de l.a 
mtsma n.o era muy relevante Eduardo S-uárez en 1942 logra obtener 
v.na quita del 90% de La de-uda externa, reduciéndola de 509.B 
millones de dólares a solo 49.5 m.tllones de dólares, y para 1943, 
el vct.1-or det PJB, fue de 13,035 m.1.. 1- lones de pesos m.ientras la 
deuda públ.1..ca externa total se red-ujo después de la reneeociación 
a 241 m.illones de pesos, es decir el PlB ERA 54 VECES HAYOR A LA 
DEUDA PROPORCION QUE REPRESENTA TAN SOLO 1.8 CENTAVOS DEL PRODUCTO 
DEL PAIS EN ESE AfvO". 

71 

No obst.ante lo anterior" es importante destacar que para 1970, 
el monto de la deuda y su servicio se mantenían dentro de los 
parámetros adecuados. En efector el PIB de 444" 000 millones de 
pesos. era poco má.s de ocho veces superic,r al total de la Deuda 
Externa" que era de 53~ 000 millones de pesos. Aún af'iadiendo la 
deuda interna7 de 467 000 millones de pesos~ el PIB era cuatro 
veces y media superior a la suma de ambas deudas. Asimismo por el 
lado de la solvencia, observamos que el presupuesto ejercido f'ue 
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d~ 109,000 ntlllone~ de p~sos; y el servicio de la deuda, de 11,000 
nú llones de p~·sos, lo cual represontó solo un 1 º" del presupuesto. 

b).- PERIODO 1970-1976. 
Para 1970. el balance del hoy llamado "ciesarrol.l.o est.abil.t.zador·• 
aplicado de la década de los cincuenta, consistió en que, por una 
parte, se habia mantenido una tasa sostenida de crecimiento con 
estabilidad en los precios; pero por otra parle el desarrollo no 
habia sido equilibrado~ pues la distribución del ingreso se había 
polarizado en detrimento de las mayorias. En 1971 el intento de 
reforma fiscal fracasó, y el crecimiento solo alcanzó un 3.7~, lo 
que significó una disminución, casi de la mitad, del crecimiento 
histórico, por lo que a fin de no frenar los programas encaminados 
a satisfacer viejas carencias, se acudió al crédito externo, en 
1973 el saldo de la deuda externa pasó de 6, 183 millones de 
dólares a 9,256 millones de dólares, de los cuales 7,070 casi el 
75~ correspondían al sector público. 

"Por l.o anteri.or. podemos decir, qv.e la ex¡zanst.ón de la deuda 
púbtico. ext.ern.a se in.\.c't.a a pa.rt\.r de t973". 

72 

Que de hecho asi ocurrió realinente, pues es a partir de ese afio 
cuando se da principio en la solicitud de préstamos provenientes 
del extranjero, de una forma indiscriminada y en incontables 
ocasiones innecesaria •• Para 1975, el PIB creció 4~1% ya que hubo 
disminución de la invecsión privada; aumentó el def'icit en la 
balanza de pagos; aume-ntó en 16% el indice nacional de precios al 
consumidor; y el saldo de la deuda externa se incrementó respecto 
del afio anterior en 44.9~ pues paso de 9,975 millones de dólares 
a 14,449 millones de dólares. En 1976, el saldo de la deuda pasó a 
19, 600 millones de dólares a.umentando en un 30X respecto al af'io 
anterior. Con ello durante 1970 a 1976.,. la deuda externa del 
sector póblico prácticamente se quintuplicó, en tanto que la del 
sector privado también creció de manera importante, ya que en el 
mismo lapso, paso de 2,000 a 6,300 millones de dólares. 

c).- PERIODO 1976-1982 
La devaluación de agosto de 1976, llegó después de más de 20 

afies en que la paridad cambiaria se habia mantenido en 12.50 pesos 
por dólar, y fue recibida con tintes de dramatismo, pues hasta 
antes del desorden financiero internacional de 1971 "Cdeval.uac1..ón 
dG'l. dól.ar y sistema de fl.otación.), se repetia que el peso era 
mon..eda dura y que La paridad fija así ~1 demostraba. Pl.an eLoba1. 
de Desarr-ol l.o 1980-82 paes. 196 a 198" 

Una de las primeras medidas de la nueva administración, fue la 
de enviar al Congreso, un proyecto de Ley General de Deuda 
Pública, con el propósito de que el crédito externo fuera un 
complemento del ahorro interno; y mantenerse dentro de los limites 
que no excedieran la capacidad de pago del sector público y de la 
Nación en su conjunto. 
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"Como resultado de é:•stas mRdtdas, en t<;)77, so contrata.ron 3,312 
m.il.l.on.e:S" de dólares de deuda externa, 3,352 en !978; 3,493 en 
1979; con el.lo, t:<l sal.do de la deuda del. slS!ctor pii.bl.tco para est(.• 
ú.1.ti.m.o arí.o era de 29,757 millones de dól.aros. Para 1980, esta 
tendencia se incrementó un poco más al. haber rectbido otros 4,066 
m.il.l.on.es de dólares, con. los cual.es, el. sal.do total. fue de 33.813 
m.il.l.on.es de dól.ares. Pero el. in.cremen.to de la deuda del. sector 
~r.

3
i

0
v

0
ado creció más rápido; asl de t..:n. sal.do, que enent9

19
7e

80 
.. e• ra74 de 

u millones de dólares, l.l.e66 a t6,900 mil.l.on.es 

El auge petrolero se empieza a notar en 1977~ y México recupera 
su crédito casi de inmediato aldescubrirse enormes yacimientos en 
la sonda de Campeche~ el esfuerzo para el equipamiento petrolero e 
infraestructura ocasiona que el gobierno de López Portillo 
solicite máyor~s empréstitos. apostando al aumento hasta de un 10Y. 
en los precios del petróleo. aumentando las exportaciones de hast.a 
un 75~ de la extracción, solo que el mercado petrolero comenzó a 
debilitarse; a lo que el gobierno pensó que tal si tu.ación sería 
transitoria, retirando su ofert.a a los países que no quisieran 
pagar el precio fijado; decidiendo solicitar más créditos externos 
para poder continuar con su programa económico y para cubrir la 
demanda de la crecient.e fuga de capit.ales. 

"Sol.o qve si bien el. 5obierno pv.do mantener sv. pol. f. t ica expansiva, 
se debe seffal.ar qve esto f-ue posibl.e gracias al crecimiento 
desmesurado del.a deuda públ.ica q-ue en un sol.o affo, awnento t9,t48 
m.il.Z.ones de dólares; es deci.r, qv.e el. saldo de l.a deuda externa 
acv.m.:u.l.ado en cv.arenta af'í.os creció en 1981 en v.n 56%". 

75 

Es importante obser-var que la inercia de la economia y los 
programas en curso, dieron como resultado, un notable crecimient.o 
económico de casi ocho puntos,. en un.o de los af'ios más 
controvertidos en la historia económica del pais; sobre t.odo,. 
también por el aumento de la deuda externa. 

"El. fanta.Gm.a del. sobx-een.dev.damien.to, al. e1.evarse 1.a.s tasas de 
interés Lnternacional.es que H¿XLco conseeula de un 7% anv.a.l. 
sal.taron hasta -un 18%''• 

76 Y comenzaba a poner en riesgo nuestra 
capacidad de pago con el exterior, lo anterior sumado a W'la 
creciente fuga da capitales y una supuesta sobrevaluación del peso 
del 38%,. propiciaron en 1982 una devaluación que se calculó en 80% 
pero que luego aumentó~ al mismo tiempo la disminución de los 
precios del petróleo,. después de la devaluación redujo los 
margénes de maniobra del Banco de México~ para hacer frent.e a la 
especulación. "Con el. l.o l.a /'U6a de capital.es q-ue se habla iniciado 
<?n 1979 con 2,455 m.il.l.on.es de dólares; 4,513 millones en 1980; 
l Le;g-ó o. i O, 905 m.L l. l.on.es en i 981 ; y en 1982 a. cerca de 8. 000 
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mi l. l.on.e::; de.o dólar ... ~::;". 77 

"A dici.embre de 1982 C?l. endeudam.i.onto d(:>L soctor público, ascendía 
a un total. aproximado de 60,000 millones de dólares, a los que hay 
que swna:rl.es la deuda de l.a Canea nacional.1.zada por 8,500 m.il.lones 
de dólares; y si afi.adimos l.a deuda privada de 19,100 m.itl.ones de 
dólares. Con el. lo l.a deuda externa total. de Héxico. qu,s, en 1976 
era de 25,894 m.il.l.ones de dólares Cin.cl.uidos 6,294 mil.tones del. 
sector privado:>; en sol.o seis afi.os, creció más de tres veces; 
!T\.Olivando, lo que se ha dado en l.l.a!"I\Q.l', l.a cr1.s1.s del.a deuda, ya 
que para 1982, no se contaba con recursos suficientes para cubrir 
su servicio''~ 79 

d).- PERIODO 1982-1988. 
''En el Pl.ar, Nacional. de D&sarr-ol.1.o para 1.983-1.988 (pá.13s. 
i0t-t02:J", '7

9 cuando se analizan los problemas actuales de la 
economia se dice: En 1976 el. pais experimentó una S6vera crisis 
económica. Los desequi l. ibrios de l.a balan.za de pa¡gos y de l.cs 
finanzas públicas se hablan vuelto prácticamente insostenibles. EL 
descu.brim:iento de grandes yacim.1.entos petroleros y el. acceso a 
cantidad.es importantes de crédito externo coadyuvaron a una rápida 
recuperación ya al.can.zar el.evadas tasas de crecimiento Csic:J. 

Hubo importantes avances en muchos aspectos. La capacidad 
productiva del país crecjó com() nunca en la historia, en materia 
de bienestar se consiguieron los logros más importantes. Lo 
construido en el periodo representará un punto de apoyo importante 
para superar los problemas y propiciar el desarrollo :futuro. Sin 
embargo los desequilibrios de la balanza de pagos y financieros se 
agravaron imponiendo restricciones al actual manejo de la política 
económica, el crecimiento se debió al crecimiento del gasto 
público y privado y al aumento de los hidrocarburos, el 
crecimiento de la demanda fue muy superior a la capacidad del 
aparato productivo interno7 lo que obligó a realizar importaciones 
crecientes, lo que se reflejó en los precios, la inflación se 
aceleró, el poder adquisitivo de la población se derrumbó. 

La presión sobre la balanza de pagos se cubrió con deuda 
externa7 lo que generó un incremento en los intereses, la tasa de 
interés implicita sobre el saldo de la deuda pública externa paso 
de 7,i; en 1977, a cerca del 16.Sn en 1981. El f"inanciamiento del 
desarrollo se hizo cada vez más dependiente del petróleo y del 
endeudamiento externo. Los graves desequilibrios act.nnulados 
hicieron crisis a partir de 1981, y particularmente en 1982. Este 
último afío, el PIB decreció en términos reales, mientras que la 
i nf" 1 ación alcanzó 1 00"· ESTAS DOS SITUACIONES NUNCA SE HABI AN 
OBSERVADO SIMULTANEAMENTE EN LA ECONOK!A NACIONAL- en diciembre de 
1982 la situación era suma.mente critica y México estaba en virtual 
suspensión de pagos con el exterior. 
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Fuo en agosto de 1982:, ante el agotanuonto do las reservas 
internacionales del Banco de México y de la ausencia de créditos 
frescos, cuando se solici~o el diferimiento do lodos los pagos del 
principal que ascendian a 8,144 millones de dólares por un periodo 
de tres meses. Con esla medida se inicia la primera etapa 
negociadora a la coa! se le denominó "Crists de Ca;a o Liqutdez", 
pues las arcas del Banco de México, se encontraban vacias. 

A.si el 8 de diciembre de 1982 se logró que se hiciera püblico 
un acuerdo con las 784 Insti tucionE>s Bancarias extranjeras que 
eran acreedoras del pais, que para facilitar el trámite se 
agruparon en trece bancos, de los cuales siete eran de los Estados 
Unidos, y seis de otras nacionalidades CCánada, Alemania, Japón, 
Gran Bretafia, Francia y Suiza), en ese acuerdo se logró que todos 
los vencimientos de capital entre agosto de 1982 y diciembre de 
1984 por un monto de 23, 150 millones de dólares;, "de un saLdo de 
casi 60,0000 m~iiones de dótareG se reeslructv.rarian a un pta20 de 
ocho af'l.os con cuatro de ,gracia y sobretasa de "t7/8 de pv.nlo 
porcentv.aL sobre ta lasa Libar, y i3/4 sobre ta tasa Prime"; 

00 

más una comisión de 1%. El desarrollo del saldo de la deuda 
externa pública y privada durante la adrninist.raci6n del presidente 
Miguel de la Madrid f'ue de 92, 408 millones de dólares al 31 de 
diciembre de 1982; pasó a 93, 779; en 1983, a 96, 651 en 1994; a 
96,567 en 1985; a 100,991 en 1986; a 107,470 en 1987; y a 100,384 
en 1988, Esta última cif'ra representó el 56. % del PIB; 
por cent.aje menor al de 1986 y 1987, pero de todas maneras, 
suficientemente alto para apuntar al sobreendeudamiento. 

La deud.;). pública externa alcanza 155 billones de pesos, a la 
que af'íadimos 112 billones de deuda pública interna; esta suma (267 
billones), comparada con 397 billones del PIB, alcanza un 
impresionante 67%, o visto con sexenios anteriores de 4. 5 a un.o 
en 1970, de tres a uno en 1976. Ahora bien el presupuesto ejercido 
en 1988, fue de 209 billones; y el servicio de la deuda pública 
interna y externa sumó 130 billones, lo que signi:fica que por 
cada peso gastado por el gobierno, 64 cent.avos obedecieron a la 
deuda. Todos estos números, revelan un marcado sobreendeudamient.o. 

e).- PbRIODO 1988-1996. 
El domin150 23 de julio de :1989, se sentaron tas bases paro. 

concluir v.n ardv.o i el.aro proceso de reneeociaci6n Csic> que se 
habia iniciado el. t de diciembre de 1988 teniendo sendos acuerdos 
con el Fondo Monetario Internacional, el. Banco J1v.ndial.. el. Banco 
Interamericano de Desarrol.to y el Cl.ub de Paris. De todos el.los se 
informó con oportunidad, tan pronto como se tuvieron a:I'reelos en 
firme. (sic). Palabras del entonces Secretario de Hacienda Pedro 
Aspe Armella ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
el 2 de agosto de 1989, acerca de la renegociación de la deuda 
externa, donde también dijo: 

"• •• Ese dia &>e acordó que los 53,000 millones de d.61.a.re-s q'Ue- se 
::tdeu.dan a l.os bancos extranjeros quedarán sv.jetos a una "qui ta" 
iel 35% o a v.na reducción de la tasa de interés al. 6.25% anual. l.o 
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que t.•qu.1..val'Ct' a una dtsminuc1..ón. del 40% con res{X='clo a las tasas 
acl'ual&-s. La n.<.·eiociactón. e; ... s solución de fondo porque ataca -un 
problema d2 ro.lz, porqt1.e disminuye el endeudam.tento externo 
exces1..vo, p¿•ro r.o el im.ina toda la deuda externa, SOLO AQUCLLA QUE 
R~PRESENTA UN LASTRE PARA EL DESARROLLO NACIONAL ••• ": (sic) 

Hoy se sabe que Carlos Salinas hab1a heredado una deuda de 
alrededor de ($106,. 000,. 000, 000. 00), CIENTO SEIS MIL MILLONES DE 
DOLARES, QUE RENEGOCI ADA EN 1989, QUEDO EN ( 872, 403, 000,. 000. 00) 
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES DE DOLARES; la cual 
fue agrandada nuevamente y en tan solo 5 AROS HASTA SUMAR LOS 
CS124,.192,.000,000.00) CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 
MILLONES DE 'DOLARES has'la el 30 de noviembre de 1994, ósea que 
en tan solamente 5 afios, la deuda externa del país, volvió a ser 
incrementada en aproximádamente ($52,. 789, 000, 000. 00) CINCUENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE DOLARES a los que 
hay que agregar los CS29,000,000,.000.00) millones de dólares de 
los llamados tesobonos, que dejaron vacías las arcas del Banco de 
México durante los primeros meses del presente regimen,. ti t.ulos 
que fueron hechos efectivos después del llamado error de diciembre 
de 1994, con los que además se presento una enof'me fuga de 
inversiones calculada en 30,. 000 millones de dólares más, lo que 
terminó por desquiciar la frágil economía mexicana. 

Para evitar la debacle que amenazaba con extenderse a todo el 
mW'l.do,. el presidente de los Estados Un.idos autorizó un prest.amo 
emergenl.e por la cant.idad de 20,.000 mil millones de dólares,. 
swnándose a estos,. 1 7,. 500 millones más otorgados por el Fondo 
Monetario Internacional, 5, 000 millones del Banco Mundial, 5,. 000 
millones del Gobierno de Japón, y 2,. 000 millones de cada uno de 
los siguientes países, Argentina,. Venezuela, Brasil, Alemania y 
Cán.ada, lo cual hace un total de 57,.500 millones de dólares más a 
la deuda externa. " EL MAYOR RE:SCATE FINANCIERO PARA UN PAIS EN LA 
HI SfORI A DEL MUNDO " 

Todo esto trajo como resultado la más grave crisis económica,. 
claro que con las secuelas que estas han acarreado,. en la historia 
moderna de México. Y si bien es cierto durante el sexenio 
1988-1994 en todo el mundo se decía que México era casi un 
paraíso, pues todos los indicadores económicos,. 
industriales etc~, crecían a niveles por arriba de lo 
se trataba más que de un espeJismo,. y a finales 
espejismo se esfumó, y de un paraíso nuestro país se 
un inf"ierno de la noche a la mafiana. 

financieros,. 
esperado, no 
de 1994~ el 
convirt.ió en 

Y si a esto le aunamos, lo que a juicio de los sectores 
financieros estadounidenses que creén firmemente,. y que demandan 
controlar al vecino del sur y piensan el porqué su dinero se 
encuentra a salvo: "el Fondo Monetario Internacional y el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos están virtual.mente 
acampados en el Banco Central de México,. 
3 de febrero de 1995 el periódico 
Financia! Times" 

segán publicó el viernes 
británico especializado 

Atrapado en un juego político local y al mismo tiempo,. pintado 
como causante de lo que pudo haber sido "la primera gran crisis 
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financiera mundial del siglo XXI, México dobió somctorsc, sin que 
el gobiorno pusiera reparo alguno a cuanto requisito oral o 
escrito lo pusieron enfronte, y salvo que los gobernantes hagan 
con corrección, honradez y eficiencia su trabajo, la estaca quo 
sujeta la cadena del pais, seguirá enterrada en Estados Unidos por 
mucho tiempo mas, y los grilletes de oro con los que se ha 
apresado a los mexicanos, dejarán como siempre libres únicamente a 
los que se supone dirigen los destinos de la nación. 

4. 6. 2. LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
FEDERAL Y LA LEY GENERAL D~ DEUDA PUBLICA. 

PUBLICO 

Resulta irónico, sino fuera tan dramático y de tanta gravedad 
para el conglomerado de la población mexicana, que es a partir de 
la en'\..rada en vigor de ést.as dos leyes reglamentarias; las que 
supuestamente deben regular la forma en la que el Estado debe 
programar sus egresos e ingresos, para atacar las grandes 
necesidades económicas y sociales de los mexicanos, y como 
producto de la ineludible rectoría del Estado en materia económica 
y de administración; que da principio la debacle económica, misma 
que no ha podido ser detenida, debido a la indiscriminada 
contratación de deuda extranjera. 

Pareciera que el Estado me-xicano, ó mejor dicho sus gobernantes 
estuvieran esperando que dichas leyes iniciaran su vigencia, para 
comenzar una carrera desenfrenada 7 enfocada a llevar hasta niveles 
escandalosos los déficits en la deuda externa e interna,. 
agravándola con presupuestos de ingresos y egresos, siempre mal 
planeados,. y siempre rebasados o insuf'icientes, en resumen, se ha 
endeudado, al país, y en consecuencia a todos los mexicanos de 
manera por demás irracional y torpe. Aunque cabria apuntar, que la 
falta u obsolecencia de t.ma ley semejante nunca los ha detenido. 

a).- LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL. 
El presupuesto es el medio del cual se sirve el Estado para 

ordenar el me-canisrno de sus gastos y de sus ingresos. Técnicamente 
puede definirse como: 

"docum.é'nto oficial. qv.e contiene un pl.an, pr-elLminar-m.ente eiabor-ado 
y aprobado por el. eyecv.tLvo, acerca de l.os iner-et;os y ea.stos 
oúbl. icos ••• " a:1 

El presupuesto como instituto jurídico-económico comprende 
=uatro etapas o fases; 1) preparación o elaboración; 2) sanción o 
~probación; 3) ejecución, y 4) control. en México, la Constitución 
ji vidió la competencia al respect.o en dos f'ases esencialmente 
;:,oliticas. 

El Ejecutivo federal prepara y presenta el proyecto de 
:»resupuesto, y la Cámara de Diputados lo aprueba y lo controla; 
:ontrol político que ejerce al examinar, revisar y aprobar a 
'Xlst.eriori la cuenta. pública • 

. , 
WJTKER, Jorge. op. C~t. Pá,g. 100. 
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0).- FUENTES JURIDICAS DÉL PRESUPUESTO 
Le.is .articulos 74 y 131 con!:.titucionale-s. facultan al Ejecutivo 

í ':!"der a.l para pre-parat' y presentar el proyecto do p¡-esupuesl-o, la 
Ley de Ingresos de la Federacion., anualmente y en :fechas precisas. 
Es.ta función. segun el articulo 31 fracciones II, 111, XIV y XV de 
la Ley Orgánica de la Administracion Pública Federal, la cumple la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público~ 

La presentacion tecnica del proyecto de gresupues.to debe 
efectuarse con estricto ape90 a los articulas 4 , 13 y 17 de la 
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público que al res:pect.o 
s.efialan: 

Arttculo 4° La programación del gasto publico federal se basará 
en las directrices y planes de desarrollo economice y social que 
formule el Ejecutivo fede1·al por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 

Ar t tculo 13. El gasto publico federal se basará en los 
presupuestos que se formular.ar, en apoyo a programas que sei'íalen 
objetivos.~ melas y t.tnidades responsables de su ejecución~ Los 
presupues.los se elaborar.ár1 para cada afio y se fundaran en costos. 

Arttcul,.;, 17. Para la formulacion del Proyecto de Egresos de la 
Federacion, las entj dades que deban quedar comprendidas en el 
mismo elaborarán sus anteproyectos de presupuestos con base en los 
programas re~pec~ivos. 

La ley en comentario consta de cinc.o capit.ulos en los que 
reglamenta las etapas teoricas observadas en todo presupuesto. En 
el capi lulo primero se determina su contenido, sus bases y la 
~ompetencia de los órganos administrativos que intervienen en los 
diversos aspectos relacionados con el gasto publico. En el segundo 
regula la preparación de la iniciativa que anual.mente presenta la 
Cámara de Diputados. En el tercero se estatuye como ha de llevarse 
a cabo por los encargados de aplicar el Presupuesto de la 
federación. 

En cuanto al equilibrio presupuestario la mencionada ley sef'í.ala 
en su articulo 22 el principio relativo de que a toda proposición 
de aumen-lo o creación de partidas en el proyecto de presupuesto 
anual, debe sef'ía.larsele la correspondiente iniciativa de ingreso. 
Dicha disposición legislativa es una derivación del principio 
presupuestario constitucional~ contenido en la fracción IV del 
articulo 74 constitucional que expresamente sef"'Lala: 

::¡1...1.e -:tl e.~:amtn-:zrse, ::itscuttrse v aprobarse anual.mente el 
F::e:up>..1.e~t,:., d.e E¿,resos de io. Federac.ión, tendró:n que dtscutirs<i2 
primerc, tas ccntrtb12ctcne,s qv.e a su ¡uict.o deban decretarse para 
::ubrtrl.as ..• " 

Las fuentes jur1dicas que regulan este importante instrumento 
de la política económica son las fracc.ione-s VII del articulo 73,. 
y IV del articulo 74 y articulo 126 constitucionales~ federal,. por 
la Ley de Presupuesto~ Contabilidad y Gasto Público articulas 31 y 
32 y por la Ley General de Deuda Pública,. las leyes anuales de 
ingresos de la Federacion,. los decretos anuales del presupuesto 
publico,. y la propia practica presupuestaria dictada por la Ley 
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Organica dE- l.a Admin.i-;tracion Pública Fudüral. 

Ahora bien, una vez ejecutado anualmente el 
Ejecutivo federal, debe dar cuenta al órgano 
de Diputados) a través de la cuenta pública. 

presupu•::>slo por el 
sancionador ccamara 

que rtnd& el Poder 
dando cuenta d& los 

alcances qv.s la acción 
desarrollo económ.tco y 

"La cuenta publ tea ,s,s el tntormo an'Ual 
Ejecutivo ante la La.maro. de Dtputados, 
resultados d.& su eest1.ón /tnanctera y los 
re,suladora del Est

0
°z.do ha te-nido &n el 

-soc i.al d~l pals". 

Las fuentes Juridicas de esta importante función de 
fiscali::z.acion polilica a pos.leriori de la Cámara de Diputados 
están en la fracción. VIII del articulo 73,. en las fracciones II y 
IV del articulo 74 de la Constitucion Federal, así como en el 
articulo 3° de la Ley Orgánica de la Cont.adur1a Mayor de Hacienda 
(Diario Oficial 29 de diciembre de 1979). 

La Ley de P1·esupues.to, Contabilidad y Gasto Publico CD.O. 
31-XII-1976), abrogo la Ley 01-ganica del Presupuesto de Egresos de 
la Federacion y entro en vigor el dia 1 ° de <?nc~r(.'., de 1977. Siendo 
su modificacion mas 1·eciente la públicada. er1 el Diario Oficial 
el 21 de diciembre de 1995. 

e).- LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA. 
El aumento crecient.e de los gast.os gubernamentales (. sic) pat"a 

atender las necesidades colectivas Cresic) llevó al Est.ado 
Mexicano a aprobar l~ Ley General de Deuda Pública, CD. O. 26 de 
julio de 1976). Y se público en el CD. O. el 31 de diciembre de 
1976) 1> derogándose el articulo 26 de la Ley Orgánica de Nacional 
Financiera S.A., relativo a la Comisión Especial de 
Financiamientos Exteriores, y entró en vigor el dia 1° de enero de 
1977. Suf'riendo las más recientes reformas el 10 de enero de 1994 
y la últ.ima el 21 de diciembre de 1995. 

Esta Ley en sus exposición de motivos expresa: 
La.s perspectivas ftnancteras dei pals deben encauzarse por l..os 

caminos que l..a expertenc1"a y l..a. técnica acon.sefa.n. Log recursos 
-:.r-edt t i,;l.os del.. sEoc tor pu.bl :.co federal.. deben enfocarse a la 
prod0..1.cc1..on de bt&nes -y SG'f"'-'l.ct.os, en tal (ormD que so..1. 0..J.ttll.zaci.ón 
$e dtrt ¡a, f>..1.ndam.en.talm.erite, a la real 1..zac l.Ón de proyectos, 
,2ctl.1->tdades 'J err~pres..:i.s que a,ooyen ic,!a ¡:,Lane-s de desarroLLo 
-;•,:_or,.óm1.co y socló.l de ta naczón. que ")en@rGn l..os 1.n6resos 
:,e,::eso..r lCS para ,su paev que se em..ple,s,n para el m.e1oramtento de la 
es true t >.ira del propt,.:::· ende-udam.tento publ 1.co. '"De funda.mental. 
tm.por tancta es que el ser>.Jtcto de la deuda publ tea se ma.ntenea 
siempre dentro de la capac1..da.d de pa,go del ;ge,ctor publtco y del 
pais en su ,;on¡unto''• Por desgracia este propósito siempre ha 
sido letra muerta para los responsables de la politica económica. 

Y en México, ya se ha hecho algo consuetudinario, que la 
capacidad de pago de la nación haya sido excedida infinidad de 

•• J:bí.dam. Pág. 1:1.:1.. 
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ocas.iones, y se han transferido enormes sumas por e-1 pago "t.an solo 
de los inleres:es: de la deuda, en tanlo el capital permanece 
incólu~, lr.ansfiriédos:e la deuda a las gener..:.cionos futuras, ya 
que de diversos calculos se sabe, que cada mexicano, adeuda CSIN 
SABERLO) por el crédito externo, aproximádamente $2000,00 dólares. 

Y agrega en la exposición de motivos: 
La Ley General de Deuda P~blica tiende en suma a optimizar el. 

uso de l.os recursos financieros que capte el. sector públ.ico 
federal a través del. crédito tanto interno como externo. 8'U5ca 
a:5tEt'8V.:ra.r los sistern.a.s de l.n{or·rrv:tción n.ecesar1.os pa.ra conocer, 
v1.r51.l.ar y evaluar, en todo momento l.a situación crediticia del. 
pais, con la cual. podrá l.otsrarse una pro,eramación efi.ciente del. 
manejo de la deuda a. t:raves de l.a doble metodol.oeía que se 
propone: l.a ,~orm.a.t iva, por medio de tGcnicas Jurldicas que emanan 
de e,sla Ley V la pro15rám.at1.ca. mediante las disposiciones qv.e 
,sur1a1·~ de la actuación de los ór·ea.nos que t~ndrá.n. la 
responsabilidad de su manejo.. Csic) 

El fundamento Constitucional de esta Ley, lo encontramos en la 
fracción VIII del articulo 73 de la Carta Fundamental que faculta 
al Congreso; "Para dar las bases sobre las cual.es el Ejecutivo 
pueda celebrar empré-st i tos sobre el crédito de l.a: nación. para 
aprobar esos mismos empréstitos para reconocer, mandar y paear l.a 
deuda nacional ... " 

La Ley faculta al Ejecutivo federal, a sus órganos directos y 
el Departament.o del Distri. to Federal a contraer obl. ieac1.ones qv.e 
obl.igan a la nación, siempre qv.e las /un.da.menten y proera.m.en, 
debiendo ser autorizados por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Póblico, atribucion que le otorga la Ley Orgánica de la 
Administración Póblica Federal, compete a la Secretaria, contratar 
empréstitos y garantizarlos, asi como emitir val.ores 
clasií'icables, tales como títulos de crédito y avalarlos Cswaps, 
tesobonos~ bonos cupón cero). Dicha competencia esta subordinada a 
la exieencia l.eeal. de qv.e el. adev.do corresponda a una oblieación 
pública productiva:, o b1.en al. canje o refinanciam.iento de adeudos 
anteriores. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público tiene a su cargo, 
además de vig1.lar qv.e los créditos obtenidos por· las entidades 
públicas se apl.iqv.en a planes productivos que av.togeneren sv. 
servicl.O, a llevar v.n reeistro de la mi@ma.-

La presente Ley se complementa con la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Póblico; pues en esta debe estar contemplada 
la deuda pública que el Estado necesite para financiar su 
desarrollo. Esta norma legal planteá también sus objetivos 
dirig.iéndolos a apoyar el desarrollo económico y social, de ahí? 
que c.itaremos a continuación los preceptos de la misma, que nos 
permiten apreciar su incump1imiento por parte del gobierno. 

Artlcv.lo 4° Corresponde al Ejecutivo federal~ por conduct.o de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Póblico: 

I. Emitir valores y contratar empréstitos para fines de 
tn:uersión públ. ica. produc t. iva ••• " 
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IV. CtJ.i.dar qtJ.e lo~ rcctJ.rso!i procodc·n.lc::;. d<.."' fi..n..anc tamtvnto 
con.st1.tut1.vo:!i d.c ta deuda públ.i.ca se-- dcsli.rten a l.a real.t~:ación. d<:.• 
proyectos. acltv1.dades y em.prt::>sas quo apoyc_-.n los plane-s de 
desarrollo económ.ico y social.; que eener~n tnsresos para sv.. paeo o 
que se utilizen para el. mejoram.ien.lo de l..a. estructv..ra del. 
endeudamiento públ. tco. 

V. Con.tratar y m.aneJar l.a deuda p-úbl.i.ca del. Gobterno Federal y 
otorear l.a ea.rantla del. mi:.sm.o pa.ra. l.a reali.zación de operaci.oneD 
credit1.ci.a.s que se celebren con oreanism.os internacional.es de los 
cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas 
nacional~s o de paises extranjeros~ si.empre que l.os créditos esten 
d&Gli.n.ados a. l.a reati.zaci.6n de proyectos de inversión. o 
act.ividad&s productivas que esten acordes con las pol.lti.cas de 
desarrollo e-conóm.ico y social aprobadas por el. Ejecutivo y que 
¡geru?ren los recursos suficientes para el. pa¡go d<E:-1. credito y tenean 
las earantias gdecuadas. 

Artlculo 9 El Congreso de la Unión autoriz~rá los montos del 
endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario 
para el :financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del 
sector público :federal incluidas en la Ley de Ingresos y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, asi como del Departamento 
del Distrito Feder'al. El. Ejecut. i.vo Federal. in/ orm.ará. al Conereso 
de l.a U11.i.6n del. estado de ia deuda, al rendir la cuenta públ. ica 
anual. y al. rerriitir e1. proyecto de ineresos. inforrn.arCl a Gi m.i$m.o 
trtm.est.ral.m.ente del.os movimientos del.a mtsm.a. 

Articv..1.o toº El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de 
la Unióo las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y 
al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los 
mc,ntos del endeudamiento neto necesario, tanto interno como 
externo, para el financiamiento del presupuesto feder'al del 
ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de 
juicio suficientes para fundamentar su propuesta. El Congreso de 
la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, podrá autorizar montos 
adicionales de financiamiento cuando, a juicio del propio 
Ejecutivo, se presenten circunstancias extraordinarias que así lo 
exiJan. Cuando et EJecv..tivo Federal haea uso de esta autorización 
informará de inni.ediato al Conereso. 

Articulo 15. En nineún caso se autorizarán financiamientos que 
eeneren oblt,gacionGs que- excedan., a ju1..cio de La Secretaria de 
Hactenda y Crédito Público. de l.a capacLdad. de pez.ea de Las 
entidades del sector púbii.co que ias promuevan. 

Articttlo 27. La Secretaría de Haci..en.da. y Créd1.to Pú.bl.(co 
p'l..l.blicará en forma períodica los datos de ia dev.da 
cons1.gnando todos aq'l..l.el. l.os que resulten si,gnificat tvos 
mejor compr-en.si.6n. 

públ tea. 
para su 

Esto es lo que sefíala la Ley de Deuda Pública, pero ni los 
titulares de las entidades públicas la observan como debe ser> ni 
se cuidan los recursos provenientes del exterior vía créditos; así 
como no se ha tenido reparo en hipotecar los yacimientos 
petroleros del pais como ocurrió con la garantía del préstamo 
elllE!rgente de 1995 por 20 mil millones de dólares; y los montos 
autorizados por el Congreso para endeudar al país son rebasados, o 
se autoriza un endeudamiento excesivo; no se cuida que los 
recursos del crédito externo se apliquen a planes de desarrollo 
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úconomico y social 7 puos casi siomprc.· esos capllalc-s se guardan en 
las bóvedas del Banco do México y solame-nle sirven para pagar los 
intereses do esa misma deuda; por tanto no günera recursos para su 
pago. Es m..:ls, aún y cuando ahora cada mes, se informa do! 
incremento o decremento en las reservas 1nonelarias del Banco del 
México, para que según esto todos tengamos conocimiento de la 
estabilidad del pa1s y del peso. 

6 Pero cuándo se ha informa.do al pueblo de México?, que las 
citadas reservas internacionales del Banco de México, se 
encoentran totalmente conformadas por fondos provenientes de los 
préstamos extranjeros, y que no se han generado en México. Y algo 
más, el gobierno ha excedido en incontables ocasiones la capacidad 
de pago del pais, y por si esto fuera poco; 6 cuando el ciudadano 
común y corriente se ha enterado del monto real de la deuda 
externa?, violando también el mandato de dar a conocer el débit.o 
externo nacional, d;i.spuesto en el articulo 27 de esta ley. Por 
tanto consideramos que esta importante ley solamente ha servido a 
los :funcionarios del gobierno para parapetarse tras ella y tener 
un excelente pretexto para hipotecar el pais legalmente. 

En resumen la historia independiente de México está 
indisolublemente entrelazada con la historia de su deuda externa, 
durante 177 ai':íos" México ha sido siempre deudor, nunca acreedor; 
benéfica a veces~ en la mayoría de los casos la deuda externa ha 
sido un grillete, un obstáculo al desarrollo~ un motivo de 
humillación internacional-

La posibilidad de resolver los problemas internos con el 
crédito y la inversión extranjera ha sido una de las grandes 
pretendidas soluciones mágicas de nuestra historia. Su espejismo 
ha encendido la imaginación de casi todos nuestros gobernantes. 

En esos 177 afias, México ha suspendido o casi el servicio de su 
deuda en catorce ocasiones~ a razón de una vez cada doce aflos. En 
varios momentos ha sido seriamente amagado de intervención militar 
si no cumplia con sus compromisos financieros, que se hizo 
realidad con la invasión francesa. En numerosos momentos ha debido 
firmar acuerdos onerosos. Y si bien nunca hemos pagado el monto 
total de nuestras deudas, Csic) la suma de intereses devengados, 
las concesiones económicas concedidas y los privilegios políticos 
otorgados al extranjero, superan en mucho, el valor real de estas. 

Pero algo impide aprender la lección. En los últimos ZO afios, 
México se ha visto obligado a firmar con el Fondo Monetario 
Internacional, ocho cartas de intención Cuna cada dos afios y 
medio), verdaderos tratados internacionales que norman, orientan y 
comprometen nuestra poli tic a exterior y en consecuencia~ frenan. 
limitan y obstruyen la posibilidad de alcanzar por fin el 
desarrollo general e integral de México. 
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CAPITULO V 

SITUACION ACTUAL DEL ESTADO MEXICANO COMO RECTOR DEL 

DESARROLLO NACIONAL Y COMO OBSTACULO Y PROMOTOR DEL 

CAMBIO INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

A) • - REAL! DAD ECONOMl CA. J URI DI CA,. POLI TI CA,. SOCIAL.. Y CULTURAL 
DEL ESTADO MEXICANO CONTEMPORANEO. 

Entraremos a sei'ialar lo que la realidad nos ha ensefiado, 
sef'ialando el divorcio del discurso oficial engafioso y útopico,. y 
de la verdad histórica y auténtica. 

5. 1 • GENERAL! DAD ES. 
Desde 1940,. México ha experimentado una transformación que lo 

llevó de ser un pais predominantemente rural,. exportador de 
productos primarios a ser la decimotercet'a potencia económica y 
una importante nación comercial en el mundo,. aún y cuando gran 
parte de las exportaciones hayan sido de materias primas. Esta 
notable transformación no fue suave ni tampoco completa: En 1982 
ocurrió una gran ruptur-a en el desarrollo del país,. cuando cuatro 
décadas de crecimiento acelerado se detuvieron bruscamente al no 
estar dispuestos ya los acreedores internacionales a financiar la 
deuda externa de México que crecía rápidamente. 

La crisis que sobrevino condujo a una completa revisión y 
reorientación de la estrategia de desarrollo del pais, e inició el 
proceso dificil pero necesario de eliminación de los 
desequilibrios ma.croeconómicos más importantes que se h.abian 
generado durante los doce afios anteriores; (que el pueblo 
ingeniosamente bautizó como la docena trágica), al mismo tiempo, 
los gobiernos sucesivos abandonaron la anterior estrategia de 
desarrollo dirigido por el Estado, a través de la sustitución de 
importaciones, e instrumentaron reformas económicas de amplio 
alcance con el objeto de revitalizar el papel de las fuerzas del 
mercado y racionalizar la estructura de incentivos económicos. 

Pese a los extraordinarios éxitos alcanzados en un principio, 
los mismos se han desplomado por diversos factores, y a los graves 
problemas macroeconómicos, deben anexarse los problemas 
micro-económicos, y aún. en el orden político y de desarrollo social 
en todo el pais, asignattll'as pendientes para el Estado y que han 
permitido a varios sectores cuestionar severamente el rígido 
proyecto neoliberal implantado en el pais7 dadas las condiciones 
delicadas que en su estruct.ura social, polit.ica y económica que 
a(m. imperan en vastas regiones y que nos obligan a una urgente y 
profunda refl.exión y revisión del modelo de desarrollo mexicano 
adoptado actualmente, y que ha propiciado a la par con la crisis 
económica más grave en la historia del país (1994-?); una crisis 
política y social de enorme,s consecuencias para el aparato 
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9uberna~nl.a.l, quo ha ido d-ogra.danduse, pormit.iondo la pruSú'n.cia 
cada v0z 1)\a:!:i. ct."rcana dt.:.• un cambio en el sistema d0 gobit.·rno que 
ha sentado sus: r0.ales en la nacion ffll3'Xicana; sist"'rna que a lo 
largo de 70 at'ios ha demostrado con crec0s su fracaso. 

En EL Informe sobre el Coroorcio y el Desarrollo de 1995, de la 
UNCTAD (Con/erencta de Comsrcio y Desarrol..to de l.a Oreantzación de 
las Naciones Uni.das)> se dió a conocer lo s;igui~nte: "La 
estrat.s-ei.a económ.i.ca de Héxi.co, la cual ha recibi.do la bendtci.ón 
de l.a com:untdü.d tnternaci.onal, es la prtncipat c,.::z:usante de las 
dt/1.cul tades por l.as q'U.e alravz.esa ese pais y no sus f

3
rrores de 

có.i.cul..o cow..o Ge ha a.r8umen.tado cons t.antem.e nt.e ••• " 

'"Una de las pri.nc1.pa.les causas, si no es que la princi.pal d& los 
problem.as y crisi.s de- nuestra &conomia, lo es sin duda el. mal. 
maneJo que el $Obierno ha hecho del dinero. La responsabilidad por 
ello reca.é directamente sobre el Banco de H~xico. Si el di.nero no 
(une tona corree tamente la economia toda acaba por no hacer lo. La 
pri.nci.pal responsabilidad que todo 

8
gob1.ern.o tten.e en el. ó.mb1.to 

ecoru:,mz.có ¿;,s para con .,;.l di.ne.ro. 

Es un hecho que desde hace dos décadas el gobierno mexicano. 
en materia dineraria. no ha cumplido. Acumulamos ya en la econonú.a 
mexicana más de 20 anos de un pésimo n~nejo del dinero por parte 
del Banco Central. proceso cuyo resultado ha sido la degradación 
del peso. antes del v1ejo. luego del nuevo y ahora del actual. Ni 
el indice de precios se ha mantenido estable ni el poder 
adquisitivo de nuestro dinero se ha mantenido constante. Los 
efectos de todo ello sobre la econonúa han sido desastrosos. 

En materia de inflación hace Wl más de un cuarto de siglo que 
en la economía mexicana estamos mal. La época de la inflación 
abarca ya 27 afias . "De 1958 a 1970 l.a infl.aci.ón promedio anual. en 
Héxi.co duran.te los affos del desarrol.l.o estab1.lizador fue de 2.6%, 
al tiempo que el crecim1.en.to anual. fue en promedio del 6.2'% anual 
del. PlB ... " 

85 

Aquella época f'ue de estabilidad de precios, sin la cual a la 
larga el desarrollo resulta imposible; y si algo a crecido en 
nuestro pais es la irdlación y por tanto los precios. "A rr.ed1.ados 
del. eobierno de Lu1.s Echeverria. se intci.6 un proceso infl.acionar-1.0 
que ya no se ha deten.1.do~ se man.tuvo La tasa de crecimiento, pero 
la tasa de i.nflac1.ón se d1.spa.ró hasta un 15. 2%, que era 483. 8% 
mayor. 1.nz.ci.á.ndose l.a mala poli tica m.onet.ari.a del 3obierno. Se 
tnictó a la vez el proceso de deeenerac1.6n dinerarta, proceso del 
co.1.al hoy má.s da 25 q.fí.os de5pués, todavla no sal1.m.os. Hoy el peso 
:Si 15ue enfermo . .. " ac. 

Lo anteriormente citado es indiscutible> pues desde esos afios~ 
se inició la debacle del peso mexicano> y aún hoy vemos como día 
con día la moneda mexicana se deprecia paulatinamente. 
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"A l.o tarJ»o d€:.>t ,sobiiE.·rno de Lóp&Z Poitttto la tasa del PIB. fuo 
de t977 a t96? dos 6. 67.: a: tO. 4~. solo qv.e l.a tn.flación se dtsparó 
ahora a un prom.sdio anual de· 35. 8%, t 35. 5% mavor que la del 
sexBnto anterior, y 1275~ mayor qv.e la del. periodo del 
desarrollo estabilizador. El sexenio de De la Xadrid fue ~l 
sexe-n.i..o del esta.ncam.(en.to con t.nflación. De t983 a t988 el PIB 
fue de menos de O, 4%, la in/ lac ión promedio /u,s, de 86. 77.: 
promedio anual, y en t987 se alcanzó la que hasta hoy si,sv.e 
stertdo la mayor :t.n/l.ación antial. en. l.o qv.e va del. stel.o: 159. 2%. 
Al.e,.atos pensaron qv.e ciuran.t& el qobternc, de Sal. inas de Gortari las 
,;osa;;; mé>JOrari.an v de hecho l.o fueron pues la iYc(la.ción baJo hasta 
un promedio an.ual de t5. 9%, p&ro todaitª m:uy alejada de la máxima 
recom.enda.b l. e que es de l. 3% anual . 

Sintetizando~ durante los gobiernos del nacionalismo 
revolucionario CE~heverria y López Portillo) la inflación promedio 
ar,ual f'ue de 25. 5%; durante los sexenios del mal llamado 
neoliberalismo (De la Madrid y Salinas) fue de 51.3X. Desde que el 
gobierno Echeverrista abandonó el desarrollo estabilizador, y se 
sustituyó por el desarrollo compartido (la expresión echeverrista 
del nacionalismo revolucionario), la inflación promédio anual en 
la economia mexicana ha sido de 38. 4!(, de acuerdo con dat.os del 
INEGI. Muy lejos del 3~ de inflación anual que postulan los 
expertos~ y que tuvimos durante 30 afíos. Ello quiere decir, que 
desde hace más de un cuarto de siglo el poder adquisitivo de 
nuestro dinero ha estado sujeto a un proceso destructivo y por 
tanto se ha presentado la involución de la economia mexicana. 

Los salarios de los trabajadores en cambio se han visto 
perjudicados en una proporción aún más acentuada, y durante los 
cuatro últimos sexenios, solamente en uno, en el de Echeverria el 
salario mínimo aumentó más que los precios, así el aumento de la 
inflación en ese lapso ha sido de 38.4% anual, en tanto que los 
salarios miniJl'lOS lo han sido en 33.4'( anual. Actualmente para que 
el salario nú.nimo recupere el poder adquisitivo que tenia en 1994 
tendría que incrementarse en un 250"• lo cual muy pocos 
empleadores, por no decir ninguno estarían en condiciones de 
soportar. 'f aún con ello el salario estaría muy lejos de servir 
para lo que se establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su articulo 123, que en la :fracción VI,. 
párrafo segundo dice: 

Los saiarios rrd .. n1.mos generales deberán ser {C1)Tr,t l ia. en &l orden 
m.ateria.2. soctal. y cultural., y pa_ra proveer Z.a educación 
obl i,satorta de Los- hi fos. Los sal.a.rios rrdnim.os profesionales se 
ftjarán considerando, además, l.as condiciones de Z.a..s distinta.G 
acttvidades econórr,icas. 

Además lo que sefíala en un tenor semejante, La Ley 
Reel..a.menta.rl'.a CLey Fe®ral. del Trabo.Jo)> que en sus articulos 85 
párrafo segundo y 90 también en el segundo párrafo, establecen: 

Articulo 85. El salario debe ser remunerador y nunca m.enor al. 
fi ¡ado como minim.o de ac·u.ardo con las disposictones de esta Ley. 

87 
:Ibidem. 
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Arll.culo 90. ~a.lar to m.tntlRO 
:,atts/acer las necüstdadc.~s ri.orrru:i.l~ ... s de un 

::i<:i'l' su/ te ienc.e para 
Je/a de.· fam.t l ta en <.."'l 

,:,rden. matc?rial, soctal y cultural, y para prove~r la e-d-ucación 
oOltea.torLa de los hi.Jos. 

El sala.rio m.inimo no ha sido más que una fantasía, pues nunca 
ha servido ni alcanzado los obj&tivos para lo que fue establecido. 
Con todo y que las autoridades hacendarias y d&l trabajo a~irman 
que el salario núnimo ya no existe y que solame,nte se utiliza como 
una referencia, la realidad es totalmente opues:ta, y según la 
misma Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en inforil"lf? dado a 
conocer el dia 2 de mayo de 1998, dijo que el 17.6% por ciento de 
la población ocupada del país, devenga un salario minimo 6 menos. 

Aqui en México, donde acuf'iaron el término del neoliberalismo 
desde el sexenio de Miguel de la Madrid, llevamos casi 17 afies 
ciegos en el fraude de un supuesto renacimiento. Se nos hizo creer 
que estaban abiertas las puertas del primer mundo, y cuando más 
cre!JnCIS esto, nos entregaron la factura. El daf'Sio fue inmenso: 
"Entre 1982 y 1997 los salarios aumenta.ron. en. 5 mil 487 por
ciento, per-o La i.nflaci.ón S'Ubió en 38 mil. 775 por cien.lo o sea 
siete veces más de como subi.er-on. tos jor-nates". (BANCO DE MEXICO. 
Los Indicadores Económicos~ Inf"ormes. 1988-1997). 

Desde Adam Smi t.h hasta Pedro Aspe, no encontramos más que el 
texto de Walter Lippman "La Ciudad Libre'\ que se re:fiera al 
neoli.beralismo corno existente teoría econónúca. Por lo que se 
refiere a la versión mexicana, por neoliberalismo se pret.endi6 
engaf'íarnos con triqui~uelas que supuestamente buscaban la 
apertura de la econonúa dentro de un esquema de libre mercado y 
control in.di vidual de las reglas del juego. Esa decirnos. fue la 
teoria. En la práctica nunca fueron las cosas tan al revés. Nada 
posit.1.vo se logró para modernizar la econonúa y propiciar el 
desarrollo nacional. Las privatizaciones constituyeron un 
instrumento de capitalización para un club de amigos. La econonúa 
llegó al borde del colapso, inflación desbocada, desempleo, caida 
sin precedentes en la producción y en el PNB de -7~ durante 1995. 
Todo por cierto, cubierto con un espeso y azufrado manto de 
corrupción que envolvió a altos personeros del gobierno. 

Tal forma de 
neoliberalismo, 
quisieron darle 

gobernar no fue 
ni mucho menos 

de liberalismo 

liberal, 
alcanzó, 
social, 

no se inspiró en el 
el nombre que otros 
pues lo primero que 

precios y variadas 
actividades que le correspondia dirigir, esto nos llevó a un 
siniestro juego> de encendidos discursos y poses patrioteras, (que 
no patrioticas) para esconder el grado de pobreza sin precedente 
al que se ha llevado al pais, al menos en la historia moderna. 

abandonó el Est.ado fue el cent.rol de 

"De acv.erd.D con datos de la. Or15an.ización Inler-nacionai del 
TrabaJo COJT) y del Instituto Na.ci.onal de Estadistica Oeosr-afla e 
Informó.ti.ca CINEGI), durante 1995-1997, en Héxtco se resi.stró ia 
m.a.yor catda en Los salar-1..os reales en América Latina de,splom.ándose 
aqv.ellos hasta en un 36.6% en relación los años anteriores, 
úb<.candose é-l tn:greso a ia alt·ura dt; pai.ses como Haí.tt y Perú, 
don.dé- el 1.nereso es de apena-s <É'i equivaiente a 3 dólares por dta", 
y si lo compar-amos con lo que se obtiene en Japón> E. U. A. y 
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Can.ada, dc.1,.d'l:' 1"'1 i rrgr t-~So ,~s d,,. $88. 00 dol a1 c•s de· s.al ario mi ni mo, 
aproxima.dalOC!'nte por dia, y que el ingreso per cápila anual en esos 
p.aises es de S40, 528. 00~ $28. 800. 00, y $28, 000. 00 dólares 
r~spectivamente; en tanto que en Mú~ico &s da $3,000.00 dóla~es, 
asi podemos darnos perfecta cuenta que la diferencia es abismal 
entre nuestro país y nuestros vecinos del norte y principales 
socios comerciales. Y que el poder adquisitivo de nuestra mc,neda, 
y el valor de nuestro trabajo, es insignificante. 

El dla 1 t de- ;unto d& 1997, el Consejo Económtco y Soctal. 
(ECOSOC:>. por medto de 6'l Pro;gram.a de las Nactoné?s Unidas para el 
deso.rrol lo (ONUD), y la Conf'E.·Ter,cia de Com.ercto y Desarrollo 
(UNCTAD), de ta Oreantzactón. de las Nactones Unida.§, dt.ó a conocer 
los res u l t ados. de •..1.n e-s ! udi o e f&c t uado de 11,ayo de 1 996 a mayo de 
1998 a fin de conoc~r el srado de avance o atraso de las econom(as 
d,e, 17E¡' po.tses, entro2 los cuato2s se en.ct..t€.<ntra Né . ...:1.co, d,,e e:,::;e 
estudto se concluyó q~e: 

En México al menos 20 millones de habitantes sobreviven con el 
equivalente de me-nos de un dólar per capita por dia t&s dectr unos 
dtez p,s,sc,s dtcri.os); que existe1) 5 nullone-s de.· nifíos c.on 
desnutricion crónica y 7 millones mas con niveles de desnutrición 
avanzada, el poder adquisitivo de la población (DE LA QUE CUENTA 
CON UN EHPLEO. LOS DESENPLEADO$ NO E.STAN CONSIDERADOS), es menor 
al que se tenj.a en 1950; 20 millones mas de personas no tienen 
acceso a la seguridad social, el anal:fabetismo es del 12"• el 
grado de estudl.os de la población en promedio es de 4° grado de 
primaria, se termina este estudio de la UhlCTAD diciendo que México 
ocupa el lugar número 52 de entre los países estudiados, que rn.ás 
han ido reduciendo los niveles de vida de sus habitantes, 
retrocediendo seis casillas, pues al inicio del estudio el pa.is 
se encontraba ubicado en el lugar número 46, es decir que en lo 
que va del régimen actual nos hemos ido más atrás en el ámbito 
mundial de las naciones en vías de desarrollo. Ubicando a México, 
un pais privilegiado por sus recur·sos, naturales y humanos, a la 
altura de los paises más pobres de la Tierra~ contándose entre las 
naciones cor1 un ingreso per-cápita más bajo. 

Todos los fenómenos económicos se encuentran en eslr echa 
relación, así vemos como e-n conjunto con la inflación, la 
devaluación contínua del peso mexicano (de 1976 a 1998. el peso 
se ha devaluad.o en relac1.on al. dólar estadountder...se en -un 
r:,orcenta_ie de aproxt.madam.ente un pavoroso 70, 000% setenta mi.. L por 
ctento), con ello el deterioro del salario, caida en el nivel de 
empleo ocasionado por el cierre de empresas que no pueden 
sostenerse, la apertura de las fronteras a toda clase y de todas 
partes del mundo a mercancías de baja calidad, etc. 

Llevamos ya 16 af'íos de la implantación del neoliberalismo a 
partir de 1982, y es extrafio pero indiscutible, que desde entonces 
se acentuó el desplome de la econonúa, de la sociedad, y del 
sistema político que nos rige. 

MODERNI ZACI ON Y ADECUACI ON DEL :MARCO J URI DI CO 
ACTIVIDAD ECONOMICO-SOCIAL DEL ESTADO MEXICANO. 

DE LA 

Los más recientes intentos de conformar un aparato productivo, 
1nás articulado, moderno y eficiente, que permita incrementar la 
repartición más justa de la riqueza, y propiciar un desarrollo 
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arm, . .:,ni .... o m~i:. q._,r,~·r.aliZ..ldV S•• inlt:nl.ú .... n ll>~ ~1fi.o~ d..._, 199.::~. 19!:..~4, 
1995 y 1907. La t•Slralo..·~i;1 d1.,• mo,.lt ... ·r·ui:caciou se su~lo.::.-nlú <..•n un 
pcrsVVt...•r;~ril,c" t...•sfu..:,,rzo par.,). im¡..,ulsar l;\ inv<...•rsion pr.1.vada c.omo 
1nolor d0l crecimiento e-conomico, a tr·av•'-'S .J,: la circun::.cripcior. d ... ~ 
las actividades productiva::. del Estado a los :unbitos en qun ~u 
particip;)C1c:.n resulta estrategica y prioritaria para t.•l 
desarrollo, 1-flOd ... ::-lo que S\c! '<!sla a.baridonan.do~ pues. cada v<...~z son 
menos los campos de intervención económica, donde deb•? par-lic.1.par 
el E:stado. Se ha tratado dt> hacer una rev.is.ion pc•rmanr,:.•rtl(:i dül 
marco jur1d.1.co que regula las ac~ividades productivas; y una mayor 
liberación comercial e indiscriminada frente al exterior, se 
per1n.iti6 la inversión tanto nacional corno extranjera en rubros y 
áreas que anteriormente estaban reservadas al Estado, y elevar la 
innovacion tecnologica, en particular del sector exportador, cuyo 
objetivo es coadyuvar al desarrollo econónuco y social d~l pais. 

El Estado mexicano como promotor de las transformaciones de la 
econonua y la sociedad; continuó revisando el marco regula.torio en 
el que se desenvoel ve la ac:ti vi dad econ.6nri.ca. 

Por ello, con el fin d<:: impulsar la llll..ldernización y E>l 
desa:rrollo, se han rE-forrnado y creado entrE> otros~ lo::.: siguiente~ 
instrumentos l<::qales: 

Con el propósito de establecer condic:..iones más favorables para 
el :func:.ic,nanriento del mercado se expidió la Ley F12deral. de 
Corr.p¿-ter.c1..a E:,;or,,;;,m,.t.ca, que abro.:fó la Ley Organica del artJ.culo 28 
cor.st..itucional en materia de monopúlios? publicada en el D.O. el 
31 de aqosto de 1 934 asi como todas sus reformas y la Ley sobre 
Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, publicada 
en el D.O. el 30 de diciembra de 1950 y todas sus reformas. 

La Ley Tederal de- Competencia Económ.1..ca tiene como objetivo 
promover l.a eficien.cta y evit.ar práct1..ca5 m.onopol..icas . Para ello 
1..denti/1..có las m.oderna.s formas de oreanizac1..ón 1..ndv.str1..al y 
com.erc1..a/.., d1..ferenciándol..as de las práct1..cas m.onop61.icas 
contemporáneas l..as cual..es se tip1..fican como absolutas Ccomo los 
cá.rtel.es y los arreglos de subastas públ1..ca5> y relat1..uas Ccomo 
/..as ventas atadas y los convenios de excl..usiv1..dad>. y dotó al.. 
E:.stado de nv.evos instrumentos jv.rf.dicos, a /1..n de combatir
desv1..ac1..ones que puedan traducirse en práct1..cas anticom..pet1..tivas. 
distorsiones del.. mercado y do:ffos al.. productor y consumidor 
nac1..oha.l... Es-te nuevo marco juridico garan-tiza o más bien. et.rata de 
garant1..zarJ, un trato adecuado a las cadenas productivas y 
permitirá que las empresas nacionales y extranjeras conquisten 
mercados con base a precios, calidad y mayor productividad, que 
deriven en un mejor ambiente de competencia en México. 

Cl. artt.cul.o é.'8 Constt.tuc1..oru:-!l en:unc1..u en su pr1..mer- párrafo: En 
los Estados Un.1..dc,s Hex1..canos quedan proh1..b1..dos l..os m.onopol..1..os, las 
pr,.U:t1..cas mon..op,.:il..1..cas, los ¿.st.ancos y l..a.s exc&nsic,nes de 1..m.puestos 
,;;.n l..os términos que /1..;an /..as leyes.. Sin embargo, esas prácticas 
siguen imperando> haciendo a un lado aquellas actividades 
exclusivas del Estado. 

La Ley de CompetencJ.a, en el articulo 1 ° expone: La presente 
Lev es reelam.entar<.a del.. ar tícul..o 28

6 
constitucional.. en m.ater1..a de 

com.peten.c1.a. econornica, m.onopol..1..os y L1..bre concv.rrenc1..a, es de 
observancia general en toda l..a República y apl..1..cabl.e a todas l..as 
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art"'a$ d.:· l ,:.i. a.e l 1.. ,._, i dad c>c 0nó1rt te a 
EN el artl.culo 2° .:;e enmarca el objeto d1:· l¡1 1,.,-.y y dice-: E:;ta 

le!'y tten<i' por ob)&to proteeer &l procé.•DO de com.,ool~n.cia y libro 
,concurren.eta 1rU:."dianl1c· la pr~ve-nctón y eltm.tnt.:t.ctón d,_, m.on.opolios. 
practicas monopólicas y dem.á.!> rc•stricctone~'- al /-uncionamten.to 
~ficiente de los m.ercados de t,¡'enes y sorvtc1..os. 

Et1 el a.rt.iculo 8° se encuentra la prohib\.(.ión a l.a existencia 
de los monopolios y estancos: 

Qv.edan prohibtdos· los monopolios y lr.>s ~..¡tan.e o~;. O.t.;-f corno las 
prác t tca..s qv.~ ere l. os t ,j.rm l nos cie esta Lo2-y, di sm.i. Yt{Jya.r.., dañen o 
tmpidan l.a competencia y la libre, ~::orlcv.rr&n.<:ia en. la prcducctó1<, 
p:rocesa~ten.to, distrib1.,c1..6n. y co~rcial izaciótt dt· bien.es o 
servictos. 

La abrogada Ley de Monop
0
olios defin1a a los monopolios y los 

estancos; en su articulo 2 dec1a: se ent 1..er-.de por <?'3letn.cc,, el. 
m.onopc,l.io consti t'Utdo eri. fauor de'l Estado par.:J. procv.rar proveche, 
al fisco. El artículo 3° por su parte: :;;,e c:a-r-ittsn.de por monopolio: 
toda conc¿,.r,tración o a.caparam.iento tn.dv.strial o com.erctal, y toda 
sit'Uaci6n. del.tberado,m.ente creada q"U.€.· p,:;,rrrnta a -una o -uu.rias 
p,ersono.5 im.poner- 1.os prectos d.a los art lc-ulos, las cuotas de los 
se-rutctos cvn p.:-riu.tcio d&l público o d,: al~v.na clase social. 

En el art1culo 9° La L<:y de Cor,~pe,tencta, de fin¿,. las practicas 
m.onopólicas absol'Utas, como los contratos. convenios, arr-e.~los o 
combi.:.naci.or~es en..tr-e a15en.te5 econ6m.1..cos c,;,m.peti..dor,?:E er-~t:re sl. 

En el articulo 10 de la mis..ma ley7 se descrtbF-n la:s prácticas 
m.onopól.icas relati>.:>as; q'>..le son los actos. con.tratos, conventos o 
modificaciones cuyo efocto sea o pueda ser- desptazor- 1..ndebidamente 
a otros agen.te.s del mercado, tmpedtr-les S'Ustancialmente el acceso 
ni establecer i_,er-,ta;as exclv.stvas en ,fauor de una o var-1..as 
personas.. Es innegable7 que en nuest.ro pais exl.s'len agen-t,es 
económicos que llevan a efecto prácticas de este tipo. 

El articulo 13 expone las caracteristicas que una empresa 
deberá presentar para considerarse un monopolio: $1.. un aeen.te 
económico tiene poder sv..stancial en el. mercado relevante, deberá 
considGr-ar-se: 
l. Su participación en dicho 

v.niLateralmente o restr-tn.eir- el 
q'Ue los aeentes competidor-es 
contrarrestar dicho poder; 

mercado y st puede fijar precios 
abasto en el mercado relevante sin 
puedan, actual o potencialmente. 

ll. La &xistencia de barre-ras a 
pr-evlsiblem.ente puedan alterar 
oferta de otros com.pet?..dor-es: 

la entrada y 
tanto dichas 

lll. La existen.eta y poder de svs competidores: 

1os el&rnen.tos 
barrer-as como 

IV. Las postbi l. idade9 de acceso dE--L agente econ.óm.t.co y 
com.petidor-&s a {-u.entes de insu:m.o: 
V. Su com.portwniento rectente , y;. 

que 

'ª 
sus 

En México es indudable, la exist.encia de agentes econom:icos, 
que son capaces de imponer por cuenta propia sus precios y 
manipular el mercado, como son entre otros Teléfonos de México7 

las industrias automotrices CVolkswagen, Chrysler, General MotorS 7 

Ford etc.), las refresqueras (Coca-Cola y Pepsico), las vidrieras 
CVitro y Alfa)

7 
farmacéuticas CBayer, Ciba, Jhonson et.e. ) 7 

textiles (Celanese etc.) y las harineras como Maseca y Minsa 7 las 
electrónicas Sony, Phillips, General Electric, y muchos otros 
gigantes industriales más~ que en prácticamente todos los ámbitos 
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do_.• la produc.cion O pr<...".;l;i,.-i..:,n ,J,., b~ún.<...•s y scrvic:ios, llK)IH)polizan 
la. a,.;lividad ,¿,,:011<.."lmic.a d,_. sus. S('•~l(lr,_•s produclivos; todo a partir 
dt· quo_." el E~tado ha 1.do ab.,.1,ndon.ando los controles dt,.· c,-:,;.os sectores 
de la econonua nac1.ooal; ó l1a pvrmiliclo qt.Jú l~) comp0lc.-ncia S.(-. 

torne des.igual. Aún con un marco Juridico que la r,.;,gula. 

E:nlonces redur,dando un poco~ •=-1 contenido de dicha Ley, es t.Jno 
más de los que se que-da í:o'n '='l tintero de las buenas inlenciones, 
y la realidad es totaln'll.':'nle diferent'-"', pues lodos conocemos. 11=.·l 
monopolio que c.<.:>nforma la empresa de Teléfonos de México, que 
sigue manteniendo la supreniacia en cuanto a la telefonía local 7 e 
1.mponie-ndo unilateralment,¿. sus tarifas en todo el país. 

Tambien ha sido tradicional y arbitrario el. monopolio que se ha 
con..:.edido a Televisa en matt'r i.a de comunicacion masiva por n~d1.o 
de los medios electrónicos (radio y televisión), que e-n 
incontables ocasiones se ha convertido o?n 1.nst.rument.o del Est.ado 
para manipular y la informacivo que lueao es dada a conoce-r a la 
población, además de propiciar con sus transmisiones, t.Jn deterioro 
en la cultura, que estan más er>.focadas a :facilitar el conformismo; 
mediante el principio ;>.ún hoy en vigor de los Césares ro1nanos de 
"al pueblo pan y circo'\ si bien esto últ.imo lo han cumplido a la 
perfección con los tradicionales sabados y domingos "futboleros", 
además Televisa acapara prácticameote el 100 por ciento de las 
se~ales de ultra alta frecuencia UHF> mismas que no explota, pero 
que no permite que nadie más lo haga, en contraposición no solo 
con la Ley General de Comonicaciones 7 la Ley Federal de 
Competencia, sino con la propia Const.itoción General. 

En el articulo 16 de la Ley Federal de Competencia Econ6mica 7 

anal izaremos lo referente a las concentraciones7 mismas que son 
definidas cumo: 1.a fvsi.on, adqt.n.sición del con.trot o c-uulqvi.er 
acto por virtv.d dei cual. se concentren sociedades, aGoct.acc.ones, 
acci.on.es. partes social.es, /ideicom.isos o activos en. eeneral.. que 
se real..c.ze entre competidores, proveedores. el.e.en.tes o 
cual..esqv.iera otros asenteG económicos. La comisión. im.p-u.en.ara y 
sancionará aquel.las concentraciones cuyo objeto o efecto sea 
disminuir. dofíar o impedir l.a competencia y ia l..c.bre concurrencia 
respecto de bien.es o servicios ieuctl.es, sim.i. l..a.res o 
suslan.ci.al.men.t.e rel..o.ci.on.ados. Como muestras de la existencia de 
las concentraciones económicas y que la citada ley intenta 
combatir, pueden citarse la concentracion que han ido ejerciendo 
cada vez máts a fondo sorl las t.rasnacionales refresqueras Coca-Cola 
y Pepsico, que han ido fusionando a su estructura a casi todas las 
empresas mexicanas que se dedicaban a ese ramo de la producción~ 
o empresas como Pw~ina, Glaxo-Welcome7 Unión Carbide7 Nestle 7 

Mi tsubishl et.e., que también han concentrado bajo su estructura 
órganica a empresas más pequefias que se dedicaban a ramos 
similares de producción7 de los anteriores como ejemplos reales 7 

podemos concluir que la Ley Federal de Competencia Económica7 es 
una ley mas que pasa al de los compromisos políticos del gobierno 
y de sus dirigentes. Pues es indudable7 que los monopolios y las 
prácticas monopólicas, no han desaparecido. 

El artict.Jlo 23 de la ley en comentario establece las 
atribuciones de la Comisión Federal de Competencia, que como 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fornen-lo 
Industrial, cont.ará con au-t.onomia ~écnica y operativa y tendrá a 
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su car90 prevenir, invc-stiqar y comb.1,tir las prt.icticas. monopolica~ 
y las conc•-·ntr;,-).Cionc-s, y gozar..l. de • .1.uLononu.a para dictar SU'> 
r0solucion""s· Se otor9an fac.ult~~d~s potestativas. a la citada 
comisión, y si bi~·n e-s citc•rto la lt=·y olorga. t=·l rc--curs.o d'°-· 
inconformi.d3d d~ las r,c"solucion0s, '"°sa inconformidad do1:•berá 
presentarse ante la misma com.is.ión, sin que otro orqani~mo tenga 
es.a at.í'ibución, lo cual permite la práctica. d1c.· la corrupción. 

Es ciert,o que en el actual Estado, se· necesita de los 
monopolios privados y estalales, y todos han ac.;l.bado por entrar en 
la esfera de las instituciünes Uel Estado; ,,.-nton,:.es lo qu,~· SE• 

nec.o::sita es una reqlamE-ntacior1 d,?veras real y cie1·la que haga 
efectiva la economía mixta. €'S.laluida en el art1culo 25 
const.ilucional; y no se se elim.inB a empresas que si0mpre compil.er1 
en desventaja ante los grandes: monopolios ,:,stalales y privados 
proleqidos por intereses políticos. 

Par.a defi1dr al monc,polio~ 
jorisprudenciales por parte de la 
Nación; algunas de ellas son: 

se han emitido otras tesis 
Suprema Corte de Justicia de la 

MONOPOLIOS. El m.o·nopol. 1..0 e& el.. resul.. lado de ·u.na concentrac1..ón en 
unas rrtismas l))a'fiOS de todos o de l..a mayor part.o:- de l.os objeto~ del. 

"'ism.o rténero y especie que ¿,.x1..star1 en l..os mercados de una comarca 
más o menos extensa. o de ios n~dios de producción, ttende en una 
pal.abra. a suprimt:r al.os compet.idores. desplazandolos de la l~cha 
económ.1..ca y subvirtiendo l.os princ1..p1..os qu& rieen a la producción 
y a l. consurri,0. ~ 

MONOPOLIOS. Por mDnopolio se entiende el. aprovechamiento exclusivo 
de al,guna industr1..a o comercio, bten pr-ovenea de al.eún privil.e¡gio, 
bien de otra cavsa cualqui&ra; ':) e-1. art{c'Ulo 28 constilucion.a.l. 
equi..para al. m.onop.;;l.1..0 todo acto que evite o tienda a evitar la 
libre concurrencta en la prodv...;ctón ind1.1.5tr1..al o comercial. y e''f1.. 

f{ene,1a.i, todo lo que const1..t·, . .::,,a 1.1,~a. venta.}a. ¿,xcl.us1:t1a o 1..ndeb1..da a. 
favor de una o uar1..as personas en perjui.c1..o del. pueblo en eeneral. 
o de una clase 5oc1..al; de manera que cuando una ley establece la 
exención de un impuesto, para los productores que acepten 
condiciones que les impongan instituciones privadas, 
indudablemente tiende a evi lar la libre compet.encia, creando el 
monopolio en perjuicio de los demás •• ~" •• 

MONOPOLIOS. Por monopolio debe entenderse. en uno de sus aspectos, 
el derecho excl.us1..vo que se concede a una persona para comerciar 
<'.'.'or~ determ.1..nado arttcul.o; pero el. pr-ivi.l.e,gi.o qv.e se concede a un 
fabricante, para el. uso excl.us1..vo de una marca o nombre comercial., 
no constituye m.onopol.i.o, ni v1..ol.a por consieu1..ente. el ar-t.lcul.o 28 
constitucional.. Esta t.esis pareciera ser que también tolera los 
monopolios. *** 

lkc TESJ:S JURISPRUDENCIAL 447. Ou1-nto. Epoco.. Apénd1-ce 1.91 7-1.97!5. 

Tercera Po.rle. Segunda So.la. PO.g. 726. Monopol1..os. 

** TESIS JURISPRUDENCIAL 447. Qu1-nto. Epoca. Apá-nd1..ce 1.91. 7-1.97!5. 

Tercero. Po.rle. Segunda. So.la. Pág. 726. M•:>nopot,os. 

*** TESIS RELACIONADA Qucnl<J. Epo~o.: Tomo XXXIV, p6.g. 274!5. - otero 

M. J1..10.n, A. 
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Anlonio Carrillo Flore,s, en su libro La ['convm.la y los der&chos 
d~l h.ombr<1:~ ,,,;,n let Conslttuctón msxtcana, al sor citado por Andrés 
Soátrra Rojas, a/t:'m.a: .. Outvn ahonde un poco ,s,n la Consltluctón y 
sost.;;,m.as do :5ran ,=apttaltsmo en N&xtco, pc,dra notar qu.:;, eran parte 
de la tecntca lae;·tsl.:zti1.)a sobre las cot",Cenlro.cion.es. ha tenido 
como ob;,;.,to ta·,._,orec6>r las r,;ubr&pl te tamBnte. l.as ley.;.s s& han 
'9laboi·ado &l't ,:,caston.es pu.ra respetar o acrecentar tnJfreses 
m.onopoltslas qut2 fe,1.)or&cer.. r.x determ.tnada ,;lo.se social". 

Y esto muy pocos podrian discutirlo, 

Para regular a las agrupaciones financieras se reformó y 
adicionó La Ley de Instituciones de Crédilo para tratar de 
fortalecer su estructura y se intenta fomentar la presencia núnima 
de capital extranjero, garantizando en todo momento que el control 
quede en manos de mexicanos. Esta ley también se queda en el 
limbo, pues es bien sabido que la roa.yoria de las Instituciones 
Bancarias, se han estado fusionando con grandes bancos 
extranjeros, Como el Banco de Santander~ el Banco Bilbao Vizcaya, 
El Ci ty Bank, El Banco de Singapur, El Chase Manhattan Bank, etc., 
contraviniéndose lo que establece esta ley en cuanto a la 
1nversión e>et.ranjera, misma que ha ido aumentando gradualmente a 
ciencia y paciencia de las autoridades que deben regularla. 

Y por si fuera poco~ de la misma crisis económica de diciembre 
de 1994, sobrevino 1..,na grave crisis financiera, que amenazó con 
derrumbar totalmente la débil economia mexicana, que afectó a todo 
el sistema bancario qv:e habia sido privatizado recientemente por 
el régimen de Salinas de Gortari; resultado, tuvo que subsidiarse 
a la Banca hasta por un monto de 270, 000 mil millones de pesos, 
equivalentes al 11.9X del producto interno bruto de los afios 1995, 
1996, 1997 y 1998 y aún se espera tener que aportar otra cantidad 
similar durante 1999. Si eso es cierto, se destinó aproximadamente 
el 30 por ciento. (c(J.S<. una tercera parte del presupu.esto del 
easto p'!J.bl <.co q1..1.e erof!O el eobierno federal durante 1998. y qt.1.e 
fue de $871,689,.49 millones de pesos>. Sin contar los tres 
recortes que se hicieron. Y para 1999, con un presupuesto de 
$1,100,000,000.00 millones de pesos, el panorama es tétrico. 

Y si a ello agregamos la iniciativa del Ejecutivo Federal 
enviada al Congreso de la Unión en abril de 1998, para que se 
aprobara que los pasivos del Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro ( FOBAPROA); QUE DE ACUERDO A DATOS DE LA SECRETAR! A DE 
HACIENDA EL BANCO DE HEXICO Y LA COJ11SION NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES~ SUHABAN LA CANTIDAD DE $552,300 HILLONE5 DE PESOS 
< • ."APROXIMADAMENTE S65, 000, 000,. 000. 00 MILLONES DE DOLARES). SE 
CONVIRTIERAN EN DEUDA PUBLICA; INICIATIVA QUE F'UE APROBADA EL 12 
DE DICIEHBRE DE 1998 CON 325 VOTOS A FAVOR DE LAS FRACCIONES DEL 
PRI Y EL PAN Y 127 VOTOS EN CONTRA DE LOS OTROS PARIIDOS; PASIVOS 
QUE EN DICIEHBPL DE 1998, SON YA $72,.000,.000,000.oo CSETENTA Y DOS 
HIL HILLONE5 DE WLARES>~ DEUDA QUE SERVIRA PARA "RESCATAR A UNOS 
CUANTOS",. CON Rl;:CURSOS FISCALES QUE SERAN TREINTA Y DOS VECES 
SUPERIORES A LOS RECORTES PRESUPUESTALES DE 1998; DEUDA QUE EN 
JUNIO DE 1998, YA SE LE CONSIDERA COHO LA DEUDA PUBLICA HAS 
GRANDE, LA HAS IHPRODUCTIVA, LA HAS INJUSTA Y FR.AUDULENTA EN EL 

98 
cü,c,.do CARRILLO FLORES, ANTONIO po, ANDRES SERRA ROJ,1,.S. 

Derecho Admcrnstrattvo 1993, ;:,6.g. 47'5 
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5ISTEl1A FINANCIERO DEL PAIS )' DE LA HIS."TORIA Ot: !1EX1 CO. 
Resul lado: Se financiara una vez mas al gran c.api tal financioro, 
premiándose la inef'iciencia y beneficiando a pequef"íos grupos que 
concentran la riqu0za. Hoy no solo no se subsidia al nec0sitado7 

pero si se subsid!a a los banqueros aún~ los extranjeros. 

Con la reforma al articulo 27 Conslitucional en materia 
agraria, s& t.rata de optimizar, los recursos que el Estado poseé 
en beneficio de los habitantes del campo p&rrni.tiendo a los 
inversionistas privados participar er~ las actividades productivas .. 
Como complemento a estas reformas se crearon la Procuraduria y los 
Tribunales AgrariOS 7 a fin de impartir .justicia a los campesinos. 
Sin embargo los resultados han sido distintos. E.l a'I t'Lculo 27 
reev.La la propi.edad soc i.al en el párrafo tercGro y en las 
fracciones VII, VIII, IX, XVII, XIX y XX. La ley Aerari.a CD.O. del 
26 de febrero de 1992>, dero¡Jó la. Ley Federal de ia Reforma 
A,.graria, La Lev General de Crédito Rural, La Lev de Terrenos 
Baldf.os. Nacionales y Ds,ma.5la.s, la. Ley del Seeruro Aeropecuarto y 
de Vi.da Cam.pesi.no. parctall1!.9nte la Ley de Fomento A5ropecuario Y 
otras disposiciones legales; por lo que. como consecuencia de la 
reforma constitucional de 1992. estamos ante la configuración de 
un nuevo marco normativo secundario en materia ag.raria. Con esa. 
reforma., se puso fi.n a lo que se i.ni.ci.6 hac,s- 87 afíos con la 
creación del e;ido y con l~ e~1,.5i6n de la primera Ley Aera.ria d&l 
6 de enero de 1915, ha. seis affos de la vieente Ley A,.graria 50% de 
los 29,000 eji.dos qv.e se,gú.n la Procuraduria Aerari.a existen en el 
paf.s se han privatiza.do. y al 31 de diciembre de- 1997. se han 
i.nscrito 3,400 soci.edades rurales ci.vi.les y mercanti.les. 

Si el espiritu inicial del articulo 27 de la norma suprema :fue 
terminar con la explotación campesina, extinguir el lati:fundio7 
desarrollar el agro. acabar con la pobreza, distribuir la tierra y 
hacer al país más productivo; esos :fines no se lograron, pues se 
repartió tantas veces la tierra, aunque sólo en el papel, que la 
misma se pulverizó, se repartieron 110 millones de hect.áreas. l.a 
mttad del terrttori.o naci.ona.l, dando origen al llamado 
rni.nifundismo. Trayendo como resultado, que los minifun.dist.as no 
pudieran ser sujetos de crédito que tuvo como consecuencias, 
estancamiento~ deterioro técnico. producción insuficiente del 
ejido. falta de certeza de la tenencia de la propiedad7 bajos 
ingresos y un al.raso cada vez más generalizado del campo y sus 
habitantes; la reforma de 1992, tenfa como objetivos otorgar 
certidumbre jurídica en el campo; proteger la vida ejidal y 
comunal y la capi~alización del campo, y terminar con el reparto 
de tierras inexistentes. Se supone que el fin del reparto agrario 
y la mejor protección jurídica de la pequefia propiedad no implica 
sentar las bases para regresar al latifundismo. Pues para ello, La 
fr-acci.ón XV Cart. 27 coru;t. :>. fue m.odi.fi.cada pa,ra establecer 
expresam.ente que en r,uestro pais estan prohibi.dos los lati(undi.os. 

Opinión con la que no coincidimos. Con la citada reforma se 
permite la participación de terceros en las tierras ejidales y 
comunales, (fracción VII párrafo tercero del. articulo 27>: 
Astmism.o es tabl.ecerá los proced1,m.i.entos por los cuales eji.datari.os 
y comuneros podrán asoctarse entre si, con el Estado o con 
terceros y otorgar el. uso de sus tierras. 
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Los. articulo 45 y 4.6 do la Loy AgrarJ.a vigontv os.t ... bl<-"'C'-•n: 
Articulo 45- Las ti""rras &Jtdal(:i!'- p0drar, s.:~r obJ&lo d.:.· 

cv.alqt.1.i&r contrato dt1 asoctactón o aprov,:;.cham.ionto col&brado por 
._,,.¿ nU.cl6>o de poblacior .. ,s,]tdal, o por los &Jidalartos tttular·&s, 
S<="és'Úl"\. se lrale de l ierra.s de t.1.so com.un o parco ladas. Los con.tratos 
qu& tm.pl tqt.1.6'n &l t.1.so de tterras efi.dales por l<E>rceros tendrán una 
duractón acorde al proyecto prodv.cltvo corr.;,spon.d.tente, no mayor a 
lreLnta años, prorro&ables. 

Articulo 46. El n'U.cl.&o de pobl.acLón &Jidal. por resolución de 
la asamblea, y los e;tdalarios en lo tndi.vi.dual. podrán. otorear en 
garanlta el usufructo de Las lterras de 'U.So com.'U.n y do Las tierras 
parceladas, respectiva.mente. Esta ,garan.tf.a sol.o podrán. otor&a:rl.a 
en favor de tnslttucion.es de crédito o de aquel.las personas con 
las q·u.a, ten.ean. relaciones de a.soci.ación o comerciales. 

Consideramos por nuestra parte~ que al pernútirse la 
in~e~vención de terceros personas f1sicas o morales como las 
instituciones de crédito. puede concluirse. que el retorno al 
latifundio ha comenzado a darse nuevamente, dadas las necesidades 
de las grandes empresas trasnacionales como Kellogs, Purina. 
Pepsico~ Nestle entre otras, que han comenzado ha arrendar grandes 
extensiones de tierras, que podernos considerar como latifundios 
teeatcs, además de la tradicional usura y voracidad de la Banca, 
que no se carácteriza por financiar al agro. Las reformas a este 
importante art!culo, lo han despojado del contenido inicial que le 
dieron los constituyentes de 1917, al haber cambiado el sentido de 
la propiedad con carácter social, pues al dar entrada a la 
iniciativa privada para poder participar en el agro, se ha 
propiciado. que esta solo invierta en las tierras que Cl'.lentan con 
sistemas de riego artificial~ que de acuerdo con información de la 
Procuraduría Agraria la Secretaria de la Reforma Agraria y el 
INEGI son el~ de las tierras cultivables de la Nación, en tanto 
que 18% son de temporal, el 1 7% de sel vas y bosques y 4% se les 
dán otros usos. Es por ello que no se ha beneficiado al ejido en 
general, pues dado que no hay recursos para el campesino 
temporalero. este se ve obligado a alquilar y vender su tierra, 
con lo que reiteramos, el latifundio, ha empezado a revivir, aún y 
cuando sea disfrazado, convir~iendo de paso al ejidatario duefio de 
la tierra, en empleado y peón del arrendador de la misma, que es 
el máximo beneficiario en el nuevo marco legal del agro mexicano, 
cambiando el sentido de la frase de C la t1.erra es de q-u.i.én la. 
trabaja, por la tierra es de qutén ia renta); t.al y como está 
ocurriendo en Tabasco con el Proyecto .. Pulsar", que ha arrendado 
hasta el momento 20,000 hectáreas, de tierras dedicadas al cul.tivo 
de productos naturales de la región, para transformarlas en zonas 
de siembra para eucalipt.os 1 que servirán para producir papel y 
exportarlo. aniquilando la tierra, pues estos árboles no permiten 
que nada crezca alrededor de ellos. de paso convirtiendo en 
jornaleros a los arrendadores; o el Plan Alfa-Omega~ que planea 
dividir el territorio nacional en dos partes, previa adquisición, 
de las tierras que sean necesarias a lo largo de tres estados, 
como son Oaxaca~ Veracruz y Tabasco. 

Si a todo esto 
CCONASUPO), como 
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esencial1ne,1)t~ granos y ol~aginosas en 1989, la entrada e-n vigencia 
del Tratado de Libr~ Com.Etr~io CTLC), que obligó a los agricultores 
a refenciar sus productos con las bolsas agropecuarias de Estados 
Unidos -prit1cipalmente la de Chicago-, aunados a la gran 
inexperiencia de los campesinos mexicanos para comercializar sus 
productos, lo que produjo desaliento, especulación y un descenso 
marcado en la producción agrícola del pais, y el retiro de 
subsidios a los campesinos temporaleros por parte del gobierno 
federal; (los subsidios que existen, son de 5 a 7 veces menores 
que los paises con los que queremos competir, E.U.A., Cánada, la 
Comunidad Europea etc.), los resultados de programas de apoyo como 
son Procampo y Alianza para el Campo, siempre insuficientes; y que 
casi siempre favorecen a los agricultores más prominentes: que 
menos necesitan esos apoyos. RESULTADO, UN DEFZCIT AUN MAYOR AL 
QU~ YA PADEClAMOS EN ALIHENTOS Y UN INCREMENTO EN LA DEPENDENCIA 
ALIHENTARIA DEL EXTERIOR. f'or ello es que considecamos que el 
actual modelo agroproductivo en México es profundamente 
excluyente; el desarrollo cural que con eficacia debe procUJ""ar 
beneficios colectivos, queda para no variar' en proyectos y no en 
realidades. 

La nueva Ley Forestal, intenta promover el aprovechamiento 
racional de recursos forestales para asegurar su conservación; 
delegando al sector social el mane.jo y operación de las empresas 
forestales, y al privado la conservación, mejoramiento, 
aprovechamiento y regeneración de los recursos. Cuando esto 
debiera haberse hecho al precisamente al revés. Al tiempo que 
complementada con las reformas al articulo 27 en materia forestal, 
coadyuva a transformar al ejidatario en un subordinado de las 
empresas madereras, o papeleras como Kim.berly Clark; o San 
Cristobal; que explotarán las tierras de aquel. 

Se expidió también una nueva Ley de Pesca, que trata de 
convertirse en un cuerpo legal claro y sencillo, evitando la 
sobrerregulación y trata de crear un cuerpo sencillo para otorgar 
concesiones, permisos y autorizaciones en favor de actividades 
pesqueras, y fomenta y promueve un mayor flujo de inversión, 
productividad y competi ti vi dad, y la más amplia participación de 
esta actividad en la economía, ampliándose los plazos de concesión 
hasta por 50 afias, en función del monto y del beneficio social que 
genere. todo esto cuando la Agrupación de Pescadores y 
Distribuidores de Productos Pesqueros de la República Mexicana, 
han informado que la flota pesquera del pais se encuentra 
prácticamente en ruinas, y que se necesitan alrededor de ocho 
mil millones de dólares para que la flota pesquera se encuentre en 
condiciones de competir a nivel mundial 

Los cambios a la Ley General de Bienes Nacionales propician 
mayor seguridad jurídica (sic) a los concesionarios de bienes 
nacionales, al ampliar de 20 a 50 arios la concesión sobre bienes 
del dom.iru.o público. EL a;c-t-f.c.ulo :t

0 
de la Le-y di.vi.de los b'l.enes de 

l.a Federación en b<.Gnes del dorrlin<.o público y bien.es del. dom.1.ni.o 
pri.vado, l.os primeros estan enl.i.stados en el articulo 2° y l.os 
otros en eL a.rt-f.c~lo 3°. Tales bLenes son ~nembareabtes (art. 16 
de la ley), e i.mprescri.ptibles (art. aº fracc. III). y su uso solo 
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s<? r:x~rm.t l trli. por una concosLón.. La modificación m.'J,~ i-e-.:.iú-nlt• du 
est.¡i ley fut"" docre,,t.a.da y publicada en el Diario Oficial 01 29 de 
julio de 1994. 

En el articulo 23 párrafo l0rcero d& la citada ley se o2.-scribe: 
En. el caso d& q~e la autortdad declare la n.ul.tdad. reuocactón. o 

cadv.cLda.d dt9 un.a conc19sló)1., por causa imputable al concesion.arto, 
los bien.&s matel'ta de la con.cesión., ,sus mejoras o acc,;,sorLos 
reu.;,rtira11. de pleno derecho al control y adm.tn.istración del_ 
Gobierno Federal, SIN PAGO DE INDEHNIZACION ALGUNA AL 
CONCESIONARIO. 

Del análisis de este articulo en particular, concluimos que: el 
Estado, no obstante conceder excesivas facilidades tanto juridicas 
e.orno económicas a los particulares, ha infringido lo establecido 
especificamente en el articulo antes reproducido; ya que ha tenido 
que tomar t!l control 23 tr-amos de autopistas de cuota que había 
concesionado, del sistema carretero del pais, que a partir del 1° 
de septiembre de 1997~ son administradas por el Gobierno Federal, 
y que se concesionaron a partir de 1989; el Estado ha condonado 
las deudos de las compaf'íias constructoras de las carreteras que 
frac.as.aron al administrarlas, tales como ICA, BUFETE INDUSTRIAL. 
fRIBASA, ~tG. En clara contradicción al articulo 23 de esta ley 
se les pagarán un monto de 20, 000 millones de pesos, que se 
tomaran de las arcas públicas. Es decir que para variar, en este 
rubro de la actividad económica, se vuelve a beneficiar a un 
número reducido de gentes mediante las concesiones casi sin 
limitaci61"l.~ a los grandes grupos empreS-ariales. 

La importantísima materia petrolera no podia pasarse por alto, 
y la última reforma a la vigente Ley Reglamentaria del articulo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo. aprobada el. t6-X-t996, y 
pV..blicada en el_ CD. O. F ei 13-XI-1996:> que deja stn. efecto la 
e io.s1-.fi..cac i6n. de l.os productos pe troqulm.icos básicos y secundarios 
CD.O. 17-VIII-1992:>; que en conjunto con otras leyes y reglamentos 
regulan este importante ramo de la economia mexicana. 

Solamente que ahora~ que pareciera que todo se enf'oca a la 
busqueda de demostrar eficacia y buen servicio aón y cuando lo que 
se persiga sea contrario al interés nacional, el grupo en el poder 
h.a realizado una ha.zafia que sin duda constituye 'Uil. récord m:undi..al_. 

En tan solo 10 dias; del dia 7 al 16 de octubre de 1996 • 
.. Hodi fi..caron" la concepción de la poli tica en materia de 
hidrocarburos del Estado mexicano estatuida en la Constitución 
vigente que en ese aspecto en el párrafo sexto del articu1o 27 
en vigor dice: 

Tratándose de-l petróieo y de l.os carburos de htdrógeno 
s67_idos. llqutdos o gaseosos o de m.ineraies radi..activos, NO SE 
OTORGARAN CONCESIONES NI CONTRATOS. ni.. s~bsLsti..rán Los que en su 
e.aso. se hayan otorgado, y l.a Naci..ón iievará a cabo l_a explotación 
de esos productos ... 

La violación que se cometió a la Consti lución. consistió en 
acordar que el Estado abandone la rectoría del petróleo en materia 
de la petroqu.imica (Cuyo regia.mento se expidi..ó en t97t; y en 1983 
se eievó a ran.eo con..sti..tuc1.on.al como área estratégica bajo 
responsabi..ii..dad exctusiva det Estado). 
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Los diputados dol partido mayori.tario t'-n l;i Cámara do 
Diputado~, do la LVI Logislatura pusieron a discusión las lineas 
generales; aunque no los detalles. de una nueva lc-g1slación, 
elaboraron una lista de petroquimicos básicos con puros 
hidrocarburos naturales:; redactaron la exposición de moti vos de 
su nueva ley con alardes de sapiencia juridica y tecnológica y 
llevaron el dictamen al pleno carnera! y por supuesto fue aprobado 
con 227 votos a favor; logrando una modificación en La Ley 
Reelamenlarta del Articulo 27 en Haterta de Petróleo; que 
consistió en la. reformo. a los a.rtlc'Ulos 3° (fracción III); al 4° 
(se le adicionaron tres párrafos), y al articulo 15 (se le 
adtcionaron lambtén dos párrafos>. ¡Reformas por medio de las que 
el ,gobierno d,,;,cid& ret tra.rse le.,galm.ente de la petroquimica. no solo 
la básica. reserva.da exclusiva.m.entG al Estado por mandato 
Const t tucional, s1.,no también de- la intermedia y de la secunda.ria.! 

Claro que para ello hubo que pasar por encima de los plazos, 
costumbres y normas legislativas e imponer una vez más la 
aprobación de leyes al vapor. Pues el procedimiento, para la 
reforma o ll'IOdificación de la Carta Magna, establecido en el 
articulo 135 de la misma Constitución, si bien no define un plazo 
cierto, tampoco se espera que el rubro mas importante de la 
econom.1.a mexicana, se decida su cambio de rumbo en tan solo diez 
di.as. Es por eso que el plazo en que se cambio el sentido de esa 
importante ley es risible y con ello hecharon por la borda lo 
conseguido por los constituyentes de 1917, y por todos los 
mexicanos, a partir del Pr0sidente Lázaro Cárdenas en 1938. 

El gobierno resolvió de manera harto simple la cuestión para 
implantar su récord. Hizo de los hidrocarburos naturales 
petroquimi.cos básicos, cambiándoles solo de nombre. De esta man.era. 
el Estado solo se dedi.ca.rá a la producción de etano, propano, 
butanos. pentanos, hexa.go, heptano, materia. prima pa.ra hv.m.o neero, 
naftas y metano (art. 3 /racc. 111> que son el gas y el crudo tal 
y como salen del yacimiento, fraccionados mediante métodos 
f.isicos, sin ninguna intervención qui.mica. Y como todo lo demás; 
es decir 1.a verdadera pet.roquimica f'ormará part.e de la industria 
en la que entraria el 49" de inversión privada o de la que 
Stn"giria de empresas ciento por ciento extranjeras, la enajenación 
de la industria petroquimica queda consumada en ley y elevada ya a 
rango consti t.ucional, aunque se haya tenido que pasar por encima 
una vez más de las normas supremas de la Nación. 

Las reformas a la Ley del Servicio Público de Energia 
Eléctrica~ Car-ts. 3°, 9°, 36, 36 bis, 37, 38 y 39 en parttcuiar> 
a.probadas el 16 de noviembre de 1992, y públicada§ en el Diarto 
Oft.ciai. el 23 de dtc1.embr-e de 1992, permiten la expor-t.ación~ 
importación y generación de energía eléctrica por parte del sector 
privado, y se destina únicamente al autoabastecimiento, 
suprimiendo la posibilidad de su comercialización~ se propone 
aumentar la capacidad instalada y abatir costos en la producción y 
suministro de electricidad. Aquí también se observa la 
transgresión que se ejecutó sobre la Carta Magna, pues la energia 
eléctrica. al igual que el petróleo. se úbica como reserva 
exclusiva del Estado y está considerada también en el párrafo VI 
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del articulo 
10-XI-91), se 
texto de: "se 

27 constitucional: (en 
habla reformado ya. el 
considera como serviclo 

contravenir a la Constitución. 

la .anterior reforma (D.O. 
.articulo 3°, olintln.ando ül 
público". Para intentar no 

Corresponde exclusivamente a la nación eenerar, conducir, 
tran.sform.o:i', d1...stribuir y o.bast&cer enerela. el.éclr1..ca qv.e tenea. 
por obJeto la prestación de servicio públ.ico. EN ESTA HATERlA NO 
SE OTORGARAN CONCESIONES A PARTICULAF:.€5 y la nación aprovecharó. 
los bienes y recursos naturales que se :requteran paro. dichos 
/t ,~es. 

El Gobierno Federal en contraposición a este articulo, ya ha 
otorgado las primeras dos concesiones (art. 36 de la ley), una en 
Baja California Norte y la otra en Campeche, que podrán tener una 
duración hasta de 30 afios prorrogables, para generar electricidad. 

La Ley Minera, es otro ejemplo de el abandono por parte del 
Estado en la función que le es ordenada por la Ley Suprema, pues 
con las últimas modificaciones a la ley respectiva se abandonó 
totalmente la intervención del Estado en esa materia. De 47 
minerales que componen la producción minera, en el Programa 
Nacional de Mineria 1984-1988 se seleccionaron 38 mir1erales con 
carácter de estratégicos, y a partir· del 24 de mayo de 1988. la 
Secret.aria de Energia Minas e Industria Paraes.tatal redujo J.a 
lista reduciéndola de 38 .a cuatro minerales básicos, hierro, 
potasio, azufre y fosforita y con las últimas reformas de se 
permite la intervención de los particulares en esos minerales 
(explotación, distribución, etc.,) haciendo dependiente a México 
en varios de esos minerales, como el hierro, el acero y los 
fertilizantes. 

Además se amplia el periodo de concesión de 2.5 a 50 af'ios y 
establece la igualdad juridica entre los particulares y el sector 
público. Con esta nueva legislación, se estimula la inversión 
nacional y la extranjera en el sector y se prornueve el uso de 
tecnologia que impulse la productividad y competitividad. Al 
tiempo que se entrega el control y el manejo de la mineria, CQ'Uizá 
la. 1..nd'I.J.Stria. más tradicional. y prodv.ctiva de nuestro pais), a 
manos de particulares, a través de desincorporaciones poco 
provechosas para el erario nacional. 

En el sector comunicaciones y transportes se reformaron y 
derogaron di versas disposiciones de la Ley de Vias Generales de 
Comunicación; en donde destaca el establecimiento de que las 
concesiones para construir y explotar caminos de cuotas, que 
otorga la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a los 
particulares, Estados y municipios, serán vigentes hasta por 50 

af'íos. 

La nueva Ley Federal sobre Metrologia y Normalización tiene 
como objetivo principal impulsar la competitividad del sector 
industrial. Para ello unifica el proceso de emisión de Normas 
Oficiales Mexicaoas (NOMJ por parte de todas las dependencias del 
sector público; descentraliza la emisión de NOM, de la SECOFI, 
hacia todas las entidades públicas, precisa las bases para la 
emisión de normas voluntarias emitidas por el sector privado, 
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ll.amada5 Normas Mexicanas; eslablecfo~ los procE>dim.it..·ntos par.a quo 
las dopendenci.as t'od0ralc-s ,:•xpidan r•:•gulacionus t..•laboradas por los 
Comitús Cor,sultivos N.acionalos de Nurmali zacion, y rosponsabiliza. 
a las orqanizacionús privadas de la oxpedición y corlific.ación de 
nurm.-'ls, y al gobierne:, l~ supervision del sistema. 

Se reformaron diver$as disposiciones de la L,s..y Aduanera; se 
>:<"Slablece un mecanismo de s&lec.ción aleal.oria para d""te-rminar que 
ll't("::1rcanc.:1.,.s eslan su j8't.as a un segundo rec..:.nocimi<::·r1to en el 
despacho aduanero. Además de- acuerdo con lo establec1.do en el 
marco del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, se 
adecuo la legislación en materia de valoración. 

"Cn. m.aterta de comercto ext,s,rtor, en t994, se c....:l,r,1.n.6 &l. T:ratado 
de Li.bre Com.e:rcto de Am.éri.ca del. Norte, entre Héxtco, Estados 
Un.tdos y Can.adá, que trata de establecer uña zona de ltbre 
comercto bafo las prem.i.sas del articulo XXIV d&l. Acuordo General. 
de A.ran.cel.es y Com..ercio, los ob;eti.vos de la Zon.a de Libre 
Comercio d& Am&rl.ca del. Norte se pretendieron. al.can.za.r, a trau6's 
de tr,s,s ortrtci.otos zortales: trato na.cton.al, trato d,a. naci.on más 
(avorectda. y tr.an.5parencia" 

0
~ Tratado que en su interior cuenta 

con varias disposiciones que violan la Constitución mexicana~ 
Para estar en similares condiciones con nuestros vecinos. 

nuestro pais se vió obligado a reexaminar sus leyes comercí.ales~ 
expidiéndose entre otras la. importantisima "Ley Federa.i de 
Co1Ttp&t6'1<cta Econ.c,r1~tca" s:>o Misma. a la que hemos hecho alusión 
antes, y que de hecho es muy sim.ilal" a la de Est.ados Unidos. Esta 
legislación es parte primordial en el aspecto jurídico del 
Tratado, pues es sabido que Mex1.co t1.ene varios monopolios y 
c,ligo¡:,olios los c..uales han sido prol.egidos duran'le n1uchos afias por 
el Estado, haciendo probable que por esta ley~ el gobierno termine 
con esta protección. 

Para poder ingresar plenamente a los mercados internacionales 
el Estado mexicano tuvo que variar su politica comercial 
proteccionista~ para poder ingresar al GATT~ Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio organismo multilateral creado en 1947 por 23 
paises. En julio de 1985, México se adhiere al GATT, se le obliga 
a establecer una poli tica internacional abierta y sir1 
discriminaciones, actualizar su Derecho Aduanero, suscribir 
Códigos de conducta en materia de dum.pin8, licencias de 
importación~ obsl.áculos técnicos al comercio internacional y 
valoración aduanera; amén de otras obligaciones, que comparadas 
con los derechos concedidos por el GATT, ocasionaron un dai'ío 
tremendo a la planta pcoductiva del país, que no se encontraba 
lista para una compel.encia l.an brutal. A 4 afias de la entrada en 
vigor del TLC, y 13 anos del ingreso al GATT, los compromisos se 
han cumplido en exceso, pues la apertura comercial unilateralmente 
decretada a partir de julio de 1985, significó anular todos los 
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l.ot;l'1J<c.•fi,;.1v~ c.¡ut" ~·Vt:tnlual1nc.Anft:• ,·l GATl, ~·n pr·lmt .. Ar.a in::.tancla y t...•1 
TLC '"'11 .,;egund.a, pódian habt.•r traldo µal"a <.-1 (,.Omorcio oxl<.,-rlor 
mexicanQ y en .:.onsecuer1c..ia µara 1-l ec.onomia del pa1.s. 

Las aut.oridades inlol'na.s han des.con.oc.ido todas las 
recome-ndaciones para proteger todas las ac. ti vida.des ecCJnOmicas que 
iban y siguen siendo afectadas por los Acuerdos comerciales. Las 
medidas aperturistas especialmente hacia el mercado 
estadounidense, han permitido importaciones desleales de productos 
suntuarios y exponiendo a la planta productiva nacional a una 
competencia que nada tiene que ver con el proteccionismo vigente 
e11 los -mercad<.,s n,undiales. especi..ficamente en los Estados Ur1idos. 
El 28 de noviembre de 1997, la Comisión para el Comercio Exterior 
del Senado de los Estados Unidos., dió a conocer un estudio, donde 
se dice qt.1e a tres af'ios de la entrada en vigor del TLC, se han 
per-dido 500, 000 empleos en los Estados Unidos. en tanto que en 
México el numero ha sido de 1,250,000 pues.los de trabajo que han 
desaparecido. 

Como ejemplos recientes de i:sta inequidad comercial, tenemos 
las controversias de los horticul tares de Florida con el tomate 
rojo mexicano, la imposición de nuevos aranceles a las escobas de 
mi jo de los exportadores mexic21nos, la compensación impuesta al 
ceJTl€'nlo y al acero, el veto al aguacate y al at.ún, y el 
impedimento par-a ingresar a territorio estadounidense a los 
camiones de carga de origen mexicano; med1das que :fueron impuestas 
unilateralmente por las autoridades de los Estados Unidos, 
violando el de por si violatorio e<:;;pir-itu del TLC al no someter a 
discusiór1 esos problemas a los paneles arbitrales instrumentados 
para resolver· las dif'el"encias. A pesar de esas inequidades y 
muchas ot.ras en contra de Méx~co por parte de los estadounidenses, 
estalTl()s en aptitud de afirmar que: La politica gener-al de el 
Estado Mexicano vía el gobierno federal, durante los ultimos 
tiempos, ha estado dirigida 3 conseguir la ''inteeración'' de 
nuestro pais a los E. U. A. Los hechos no dejan lugar a la duda. 

En ejercicio de sus funciones, derivado del articulo 131 en su 
fracción II de la Constitución, complementada con la ley 
reglamentaria vigente, (Le--y de Co1nerci..o E'xter-1...or- CD.O 27 de ful..io 
de- 1993.J, el ejecutivo :federal puede signar acuerdos comerciales 
previa rati:ficación del Senado; asi México ha desplegado una 
intensa actividad en materia de acuerdos bilaterales. Ha suscrito 
más de 90 convenios de este tipo destacándose acuerdos con la 
Comunidad Europea. Japón. el Mercosur, la ALADI etc. 

Pero esos acuerdos han ido perdiendo importancia y se han ido 
concentrando con pocos países~ de- un 16% del. total de las 
trt<portaciones que se ha.clan con Et1ropa.. se han desplomado hasta un 
3. 1%. con los pa.í.ses S'u.da.:rflE'ricanos de 3%, hasta un O. 9%, con los 
po .. cses asi.ati.cos en cambi.o se ha increm.entado, pasando de un 4. 3%, 
hasta un 15%, el. resto casi el. 80% de las exportac1...ones se hacen 
con los Estados Un.1...dos, observandose la dependencia. que tenerrv::,,s en 
:"se aspee 1'..o, otro de tal le 1...m.por-tante es que de aproxtm.adam.ente 
1,900,000 empresas de todos los t.am.años, el 80% de las 
.¿-,, __ ..::portaci.on&s no petrol..eras son productdas por 573 em.presas, seeV.n 
rev..,,.la >~n anal.t..sts del. Banco de Com.ercio Ext.ertor. 

Lo anterior confirma que prevalece una elevada concentración en 
la verrla ext.erna de mercancias. En el padrón de exportadores de 
Bancomext, estan registradas solamente 21,419 empresas, además se 
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indica que 20,846 tc!mprvsas qu~ ,·eprit'sc.-ntan e-1 97,3" apurlan tan 
solo ('>l 20% dcJ los productos .;¡,Je se colocan on otras nacionos. 

Ademas E-n un pais, dondfc" el principal producl,;, do exportacion; 
h3sta el 40 por ciento de los ingresos por esa via, proceden de el 
petroleo, 

Y si consideramc,s. 
empresas registradas 
exterior de México es 

qu,~ en el pai s 
por el lNEGI~ 

desalentador. 

existen 2 millones 
el panorama del 

400 mil 
c.omercio 

5@ ha are"I..IJTl.Snta.do con..s~a.n.terr,srtle, que H-&:<tco n.o s,s. na 
,;J.esorrol t,_-ydo por la cercant.a con los Este.dos Untdcs, entonces 
nosotros preevnto.m.os. ¿Pórqu~ Cón.ada si lo ha consesuido a pesar 
de tener la m.isma c.s-rcan.ia con los e.st.adov.nidensess Ha lo . .grado 
convertirse J"J.n.t.o con Estados Unidos, en un.o de los ocho patses 
mas rtcos del mundo; echando por tterra &sos areumenlos. 

En materia educativa se adiciono el articulo 3° de la 
Consti tucion y la Ley de Educación, haciéndo~e obligatoria tanto 
la educación primaria como la secundaria. 

Una más de las obligaciones del gobierno, tal vez una de las 
más importantes, es el asegurar el derecho a disfrutar de vivienda 
dtgna y decorosa a toda familia; en México para tratar de 
conseguirlo se ha expedido una legislación que intenta regular 
tanto el derecho a la vivienda como los asentamientos humanos. Su 
fundamento constitucional se encuentra er1 los articulos 4°. 27, 
42, 48, 89, 90, 102, 121, 130, 132 de la Carla Magna. 

La t'raccion IV del articulo 4° constitucional indica: 
Todo. tam.tlta tiene derecho a d1-s.fr1.1.tar de vtvtenda dien.a y 

d..;,.corcsa. La ley ':'stabLecerci. Lo5 1.n.strwn.entos y apo>•os necesartos 
,;;. ftn de alcanzar tal obfetivo. Este derecho, integra el campo de 
los derechos sociales, fue contemplado en el articulo 123 de la 
originaria carta de Querétaro de 1917: 

Toda -empresa aeri.coLa, tndustriat, mtnera ,;i d& cual.quier ot.ra 
clase de trabajo, estará obligada, seeun. Lo determtnen. Las Leyes 
reelamentarias. a proporcionar a los traba;adores habitaciones 
cómodas e hieiénicas ... 

Para disef'í;ar una poli tica que oriente a hacer efectivos estos 
mandatos constitucionales el Plan Nacional de Desarrollo vigente 
sef'iala: "La vivienda es una necesidad básica ct.iya satisfacc1.6n 
con.d~cion.a. ta alim.entac1.6n, la salud, la ed~cac~ón. Es un etem.ento 
e la~Je del desarrol 1.o social y. por tan.to se rat iftcará 
explictto.m.ente su carácter de derecho social de todos 1.os 
mex1-canos". 

Lo real es que de las aproximadamente 17.8 millones de 
viviendas que existen en el pais, 4,6 millones se encuentran en 
ruinas, y los requerinúentos son cuando menos 1. 8 millones de 
habitaciones al afio, con un déficit de 5 millones • A la par con 
ello~ debemos apuntar el fracaso total de las dependencias 
oficiales destinadas a la construcción de viviendas; pues tanto el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE); El Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas CISSFAM); el Banco Nacional de Obr.as y 
Servicios Públicos S. a. CBANOBRAS); el Fondo de Operaciones y 
Descuento Bancario a la Vivienda <FOVI); el Fondo de Garant:t.a y 
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Apoyo a los Créditos para la Vivienda; el Fondo De Vivienda para 
los Trabajadores del Estado CFOVISSSTE) y otros organismos Jllá;s que 
no han podido cwnplir ni medianamente con los objetivos para los 
que i'ueron creados. Si a ello le sumamos. los recortes al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación aprobados para 
1998, ocasionados por la caida en el precio internacional del 
petróleo, esos organismos gubernamentales. menos podrán cumplir 
con su labor. 

Si bien es cierto la.s comparaciones pudieran no ser 
equitativas, queremos citar lo siguiente: "D& acuerdo con l.a CEPAL 
("Comisión d& Estudios Para América Latina, en su Informe Sobre 
Comercio y Desarrol.lo 1996.), da ha conocer que: Los pobres de 
Estados Un.idos (14% de la población..>; hasta el t3.89 por cie~to de 
ese porcentaje tiene acceso a u.na vivienda, salud y educación, 
además de otros beneficios sociales como el sesuro de desempleo y 
al.imentación infantil.". 

Por el contrario en México, de una f'orma ú otra hasta 40 
millones de habi tanles. no tienen acceso a uno o a lodos esos 
servicios; y que a pesar de ser un pais rico y con enorme 
potencial, ha sido mal administrado y saqueado por los distintos 
gobernantes, tan solo de 1970 al aflo 2000. se habrán transferido 
al exterior apr'oximá.damente $450, ooo, ooo. 000~ 00 (CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL MILLONES DE OOLARES) • por concepto de pagos de l.a 
deuda externa, en tanto que actualmente la deuda de México es de 
unos $173.192,000,000.00 (MILLONES DE DOLARES). solamente que esas 
cantidades empequeflecen ante los montos con los que incontables 
funcionarios de los diferenl.es esl.ratos de gobierno han saqueado 
al erario nacional. 

La ~tsm.a CEPAL, inform6 que en Héxico, Junto a Brasil., 
Coiombia, Perú y Venezuela, son l.os cinco paises de América donde 
hay más pobres, en relac~ón a sus habitan.tes. 

Se reformó también la estructura del máximo tribunal de la 
República~ para hacer más eficaz el control de las leyes en todo 
el pais por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 
quedó conformada con 11 ministros, en lugar de los 21 que la 
f'ormaban hasta entonces. Este poder de la Federación no ha 
escapado a las crisis y al cambio, su reestructuración lo 
demuestra, las reformas a las que fue sometido el máximo tribunal, 
ocasionaron que al inicio del presente régimen, durante varios 
meses la Suprema Corte de la Nación, se encontrara sin estar 
conformada. 

5. 3. LAS REFORMAS A LA CONSI'I TUCI ON POLI TI CA DE LOS 
UNI 00S MEXICANOS. 

ESI'AOOS 

Consideramos que una de las causas preponderantes, por las que 
el Estado mexicano ha incumplido, no ha podido, no ha querido, se 
le ha impedido etcé~era; dirigir y conseguir el desarrollo 
nacional, al menos medianamente, son las constantes. y en muchas 
ocasiones innecesarias ref'ormas a la Constitución, reformas que la 
mayoria de las veces se han llevado a la práctica sin una correcta 
técnica juridica para su elaboración, lo cual ocasiona 
irremediablemente que tales normas no trasciendan, o si lo hacen 

119 



lo son de• manera mas neg.ativa que positiva. Sost(->non10"> la tosis do 
qut:t actualnlf:"nt""~ la C<onstit1Jci6n Pol1t11.:.a d,:- los !Sstados Unidos 
Mexicanos, es. Cúmo un t ra j,=l', t r a jci qu€· es h0c:ho a la medida dol 
president.:,, de la Republica en turno, traje qoe as dE"shecho, una 
vez que ter mi na un regi ll'IEfn, y que 11:rs vuelto a rehact?r nuevaménte 
ahora al gusto del nuevo titular del Poder· Ejecutivo. Los t..1.lt.imo'c:. 
cinco presidentes del pais, a partir de Luis Echeverria Alvarez, y 
hast.a el actual, en lo más o en lo menos, se han enfrascado en uria 
competencia para alterar el contenido d~ la Constitución que 
recibe del anterior; de modo que e-l texto original de la Carta 
Magna de 1917, muy pocos podr1.an reconocer la, dada la manera 
indiscrim:i.nada en la que ha sido modificada y alterada. 

La Carta Magna de 1917,. expresó la convicc.ión de acogernos a un 
regimen de Derecho que reflejara la autentica voluntad popular,. 
asi como la consagración de derechos humanos respetables para 
todos,. la necesidad de un sistema de .Justicia social que 
reconociera el derecho de todos a vivir de un trabajo digno y 
socialmente necesario, asi. como a disfrutar de un. nivel d~ vida 
decoroso y progresivo y sentar las bases para una economía 
n.acional y una sobe-rania politica libre e independiente. 

Muy cerca ya del tercer milenio de nuestra era, nos vemos en la 
dolorosa si tuacion de que por traición de muchos, desv1os de 
otros,. corrupcion de profesionales de la política,. de los negocios 
y por la inocultable presion de organismos internacionales y 
países extranjeros, nuestra esplél'.1dida Carta Magna de 1917,. no 
llegó a cristall.zar plenamente ni un. E:.stado de Derecho verdadero,. 
ni un régimen de justicia social amplio y generoso,. ni una 
soberania respetada por los gobiernos primer mundistas que dominan 
en el mundo de la globalización internacional. 

La situación que a los dieciseis af'ios de un vergonzoso y 
conf'eso neoliberalismo que se ha padecido de 1982 a la fecha, han 
provocado el agravamiento de algunos fenomenos claramente opuestos 
al espiri tu y al texto constitucional; fenómenos como el 
empobrecimiento creciente de las grandes masas de la población. la 
contracción del empleo. la corrupción y la cada vez más injusta 
distribución de los ingresos y de la riqueza,. la reducción y 
menoscabo de los servicios públicos esenciales como la educación 
pública,. la seguridad social o la vivienda popular,. nos están 
conduciendo a un enfrentamiento social peligrosamente agravado por 
la inoperancia del gobierno federal. 
"La Const i t'Uct.ón mex1..cana es de carácter :r-í,g1..do porq'Ue exi.sten un 
6reano y un proced1.m:i.ento

91 
espec1.a.tes para la reforma. de- un 

precepto constituc1..onaL'' 
Procedimiento al que no haremos referencia. 
El actual articulo 135 de la Constituc.ión de la República 

mexicana establece: 
Articulo 135. Lo.. presente Const t. tv.c1..ón puede ser

r,s,/orm.a.da. Par-a q~.1.e las adtc tones o reform.as l leeuen 
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dt· la~· t1(t$1na~ •• b.~ r t,qult,rv <.¡'U,e,' vl c,.:nt,")I~~::.o Ju la Untón, por voto 
de las dos l<S'IC&ras po.rl<7s d& los tndtvtd"Uo;. pref.;&tllvs, acv..,~rde 
las reformas o a.di.ci.on.O-'b-. v q'V.e é-stas s,s,an. o..probadas por la 
ma.yorf..a de las. lee;i.slacuras de los E:st.ados. El Con.e<re-so de la 
Unión o la CortliStón Permanente en su caso, harCl.n el cóm.pv.to de los 
votos de lcr.s legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas 
las adiciones o reformas. 

El Constituyente de 1917, no ató a las generaciones futuras, 
pero tampoco lo legitimó a incluir modificaciones que cancelan 
garantías individuales y sociales que reduzcan las condiciones de 
equidad, y que alteren la orientación social del Estado mexicano, 
que priven a la Nación de los bienes que le pertenecen, si afectan 
el espíritu de la Constitución de 1917. Y esto es lo que se ha 
hecho con las reformas a la Constitución que han disminuido, 
alterado o cancelado garantías constitucionales. 

Una ley se reí·c:-,rma por cuanto se observan vicios en ella~ por 
cuanto se pretende r-egular situaciones conflictivas o solucionar 
problemas. Jorge Carpizo alguna vez sef"íaló: "La Constituctón se h.a 
reforma.do po.ra t~se adecuando a la dtnCl.mtca realidad de la nactón 
y de ésta manera consG-rvar el proyecto esenctal. que se e5crtbió en. 
Querélaro, aunque ne podemos neear que a veces ha sido reformada 
&n forma. in:út1..l e inn&cesar1..a" ~

2 

Hay coincidencia en esa critica, que no es tanto por la 
cantidad de reformas, sino por su naturaleza y calidad. En sus 81 
af"íos de vida, sólo en 23 af'S.os no se le tocó,. apenas habian 
transcurrido cuatro affos cuando sufrió su primera JbOdificación en 
el articulo 73 fracción XXVII,. (8 de Julio de t92t); en la década 
de los cincuenta casi no se le tocó; en el mandato de Ruiz 
Cortines solamente se le hicieron dos re~ormas. Pero a par~ir de 
los sesenta,. sufrió una modificación tras otra,. excepto en 1968 y 
después tampoco fue tocada en los af"íos 70,. 73,. 89 y 91. 

La compulsiva reformi t.is se ha traducido hasta el 31 de 
diciembre de 1997 en 370 cambios,. que pueden consul~arse en: (LAS 
REFDRJ1A5 A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 'ESTADOS HEXICAN05 DE 
1917 a 1997. Cuadernos de Estudio. Cámara de Diputados, t997. 
Palacio Leetslativo, México D. F. 286 pá.es. ). Aunque hay quienes 
afirman que los cambios son 500 6 600. Siendo a partir de 1970 
con Luis Echeverria,. con quién se da principio la carrera 
desenfrena.da por modificar la Carta Magna; reformas y 
modificaciones de los cuales en el sexenio de éste, se realizaron 
76; durante el régimen de José López Portillo se hicieron 4-0 
cambios; en el de Miguel de la Madrid hubo 66; seguido por Carlos 
Salinas con 60. En éste sexenio al 31 de octubre de 1998 las 
reformas suman ya 50. Las reformas han involucrado a 98 
artS.culos; hasta ahora Por tanto del texto original. de la 
Constitución de 1917,. solamente quedan incólumes 38 artículos~ El 
articulo que más se ha reformado es el 73~ en 41 ocasiones. Le 
sigue el 123, que ha sido reformado y modificado 20, ocasiones; el 
27,. trastocado 16 veces; el 107 reformado 12 veces; el 74,. el 79 
y el 89 en diez ocasiones cada uno. El articulo que ha sido 
reformado solo una vez Creforma. por demás sieni.ficat i.va.), es el 
130, en el gobierno pasado. Aún y cuando debe reconocerse,. 
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qu1.:> otra,;. much:JS reJ orrnas. han s.ido btc•r·u:.•1 ic..1s y necosar'ias, y no 
todo ha <:.ido nL•gativo. 

SolamentP para ejemplificar, queremos anotar que-: "la 
,:onsttt-uctÓ)i d.,r,, Zo,:; E:st,:i.d.os iJn.tdos ., .. n. 211 ·.::tños d._.,, e;,,·tsl,s,n.ct-.:z. d.& 1.a 
m.:.sm.a. n.o. s>.do ,g.nm$n.dado. -s-r: 27 o,=•::tstvn.,s,~. i.:i:3 prttrter-::1.-s 10 {U<f:.'lon. 
propv.&st.as '="'n. !789. y se- ,-:,_¡,roc";r.rr.:rt ,;:.r, S!O d1..,;i.s, ':J la. ulltma. la 
27. s-e.' dDci;,l;.1.r? y torin.ú. pa.rtc d.e l,:( ¡_"on..;~t!>..tctc,n ,,: p,:i.rttr d@ m.ay,:, 
d.~ L 992" 

Es evidente que la lE:ey suprema no puede mod,ificarse en sus 
aspectos fundall\l?ntal'l::l's, si no tiene el concenso general y el 
proyecto legal para hacerlo.. Aqu.t. en nuestro pais, la 
Const.it-ucion, que debe r'l':·girnos a todos, s.e ha impt..iesto por ?Ocos; 
sobre todo, t?sa imposicion ha ter1ido come.-. soporte la fuerza a lo 
largo de la historia del México c.011temporaneó, fuerza que lo mismo 
ha consistido en la ut.ilizacion de las fuerzas militares e, 

policiales, que Pn el condicionamiento o negacion de bienes 
servicios o derechos; o la fuerza legislativa utilizada en las 
Cámaras del Congreso de la Unión, los Cor1gresos Estatales, y aún 
los Consejos Municipales, apabullando por medio de la fuerza de 
"Una mayoria en esos organos legislativos, Cmayorl.a no siempre 
conseguida; por la v1a legitima). 

Cabria en este caso preguntar: ¿Se habran olvidado, tenorarán, 
o de plano no les int~resará?, a qui':'nes han dtrteid.o, diri.e,en o 
-:itrtetrán ios dest tnos de la Rep1..tbt tea; ,::17.te, como dP.c t.,;;i Or!ef!a >' 
•3asset., "EL EJERCICIO DE: LA FUERZA HACE P.E5PE:TAR A LA AlJT()RlDAD, 
PERO NO LA HACE RESPETABLE ... 

Las reformas hechas en los últimos afias obedecen a la necesidad 
del grupo gobernante de asegurarse su permanencia en el poder. 

As1 sucedió con la reforma para la integración de la Cámara de 
Senadores, donde el aumentó en el número de m.1embros posibilitó 
aparentemente, una representación plural, pero sólo aseguró al 
partido gobernante el control de ese órgano legislativa. 

Muchas de las reformas a la Constitución han sido inútiles~ 
porque pretenden resol ver los problemas con el simple hecho de 
llevarlas al texto constitucional. La reforma al articulo 4° en 
materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas no puede 
aplicarse~ porque romperia la estruct..ura del sistema juridico 
general~ por las diferencias fundamentales entre este y los usos y 
costumbres de los diferentes pueblos indígenas, porque como dice 
el rnaestro Ignacio Burgoa Orihuela: serta como tener muchos 
"Estadi.tos tndi.gen.as" que serian. a>.Hónom.os entre si., con capaci.dad 
para dictar sus proptas leyes y por en.cuna de la Con.sti tuctón 
ren.eral de ta Repúbi tea. CDtarto dtectsiete, Acopulco Gro. sabado 
!4 de dictembre de 1996, páe. 4-B). Por nuestra parte nos 
Lmaginamos el caos, al aplicar las leyes y costumbres de 56 etnias 
lUe existen en todo el territorio nacional. 

ACOSTA ROMERO, 

,Ltima. dé-cada del s1.glo XX. 

Miguel. 

1993. 
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Móxico inicio su vida indcpcndientt' co1'1 un docu1nento al que con 
toda r;,1zon, so:• denomino R&,5lam.,_-..nto Provtston.o:l P-oliltco del 
[m.perto Ne:<tcano; qut...• tuvo escasa vigencia de mayo deo 1823 a enero 
de 1824; su apll.c~c..ion se circunscribio a la c.apital y :zonas 
circunvecinas; y no todos los habitantos supieron de su: 
existencia. En la actualidad, siendo iron.icos, pudieramos decir, 
que ciento set1_•nta y cuatr·o afios despues, debido a la 
irresponsabilidad, imprevision y corrupcion de sus autoridado?s y 
el partido oficial que las apoyo, el pais vuelve a estar regido 
por otro reglamento; que en 1917 fue promulgado bajo el rubr·o de 
Con.st.itucion. Con.sideramo<::. por parl,e, nuestra, que eso no es una 
exageracior1, ni un dramatismc:,. Sino una realidad tangible y 
visible, lo que actualmente se denomina Constitucion en cierta 
í orma ya no lo es; no es suprema, no rige en todo el paJ.s, se 
aplica a discreción, no obliga a las autoridades y a c.i.ertos 
mexicanos en los que por azares del destino, se concentra el; 
poder polJ.tico y el economice; en los mas de los casos ha 
abandonado su tarea de fundar y dar bases gen.e~ales, para 
convertirse el'l un cuerpo de normas que regula, hasta con detalles, 
actividad de personas y entes. 

Cu:ando se hacen afirmaciones tan graves y categóricas es 
necesario dar razon de su dicho: fundar y probar no cuesta trabajo 
hacerlo, aunque da pena intentarlo. La Constitución dejó de ser 
suprema; se vive en el imperio de la ilegalidad; las declaratorias 
de inconstitucionalidad de las leyes o actos de autoridades 
federales, de Estados y Ayuntamient.os, impugnados a través de una 
controversia constitucional, solo tienen efectos si son aprobadas 
por cuando menos ocho votos de los once ministros que integran la 
Suprema Corte de Justicia; es decir, que si siete ministros -má.s 
de la mitad del número total- sostienen que el acto es viciado, 
por faltar un voto, se seguira aplicando~ a pesar de que a juicio 
de los den1as se considere contrario a la Consti tucion. En términos 
corrientes, si no hay montón, no hay for"'ma de anula, .. un acto 
contrario a la Carta Magna. La prevención desvirtúa la 
controversia y neutraliza la autoridad de la Corte. 

La controversia constitucional prevista en el texto original de 
1917, ahora desaparecida, no establecia la limitante ni el 
t"equisit.o de 1.m número determinado de votos, -tampoco disponia~ 
como regla general, que las resoluciones sólo tendrían efectos 
entre las partes. En defensa de la supremacía de la Norma Suprema, 
se ha previsto la existencia de una nueva institución: la Acción 
Constitucional (art. 105.>; pero los requisitos y términos 
previstos para hacerla valer e interponerla la hacen nugatoria e 
inoperante. No puede pasarse por alto el que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación~ en no pocos casos importantes que se le han 
planteado, más,se ha comportado como un tribunal de confirmaciones 
que como organo depurador de vicios. No ha asumido su función 
controladora de la constitucionalidad. 

Se reguló la extradición internacional~ misma que sólo podría 
obsequiar la autoridad judicial. Se han detenido ha personas, y 
luego no son puestas a disposición de los jueces, se han entregado 
personas a autoridades de otro pais aun mexicanos, sin que los 
ministros hayan siqu;i.era protestado. 
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Otro .atributo de la ley y con mayor razón dt:-" l.a Con~ti lución, 
es que deb(:" s.er gent:.!ral y abstracta. sus normas no deben tener un 
destinatario cierto. Esto s& ha abandonado, ahora se hacen 
reformas para inhabilitar a un reducido numero de personas, que no 
llegan a los que pueden sumar los dedos de una mano, para ocupar 
determinado puesto. Como sucede con lo dispuesto en el Articulo. 
122 Base- Sesunda. f:racc. 1, se,sundo párrafo; mismo que dtce: •• ... Y 
no haber desempeffa.do a.ntertorm.enle el careo de Jefe de Gobierno en 
..:1..1.alquier cáracter ... " Reforma que tenia un destinatario definido. 
Y ahora se hace la propuesta para dejar sin efecto el 1,ecreto por 
el que se re-formó al art.(cul.o 82 Fro.cct.ón. Z~ CD.O. t -Vl-1994>. 
que actualmente a la letra dice: 

Para s,s,r Presidente se requiere. 
1. - Ser ctudad.ano mextca.no por nactm.i.ent.o, en pleno :goce de sus 
derechos e HIJO DE PADRES HEXICANOS POR NAC!HIENTO; 

Decreto que entrará en vigor el dia 31 de dl.ciembre de 1999; 
decreto que establece que la nueva redacción de la fracción I dE--1 
articulo 82 sera: 
l. Ser ciudadano m,e:,,:1.canc, por nacim.tento, en. pleno e~oce de sus 
,ierechos, h.1..JO de po.dr«: o m.adre rrtE'x1.co.n.os y iv:i.b-=r restdido en -ei 
pais al ff~nos d1.1.rante 20 a~os; 

Esa proposición obviamente que al igual que en la iniciativa 
para la citada reforma, estaba dirigida a alguién en particular~ 
tiene también hoy~ un destinatario definido. 

Existe el principio de que todas las controversias en que la 
Federación sea parte, los únicos competentes para conocer de ellas 
son los tribunales federales (art. 104 constitucional); la norma 
fundamental excluye a .jueces de los Estados y a Tribunales 
ex~ranjeros. La norma. no establece salvedades~ es decir que nunca 
la Federación puede someterse a la jurisdicción de tribunales 
extranjeros. No obstante se ve la celebración de tratados, 
convenios y acuerdos en que se preveén o aceptan cláusulas por 
virtud de las cuales la Federación se somete a la jurisdicción de 
tribunales de otros países. ('Como ejem.pl.o de, eso podemos ci.. ta.:r, 
que a con.sec1.1.&nct.a del. préstamo emEr5ente concedido a n~estro pais 
por l.os Estados Unidos por l.a cantidad de veinte m.t.l. m.i..l.l.ones de 
dólares, pa.:ra. am.i.nc,rar los efectos dé la crists inicia.da en 1994, 
en el que se otorgó como earantía de paso el petróleo del país; se 
som.ett6 a Héxico a la Jv.ri.sdicct.6n del. Tribunal de Distrito d& 
:'1ari.hat tan en el Estado de Nv.eva York>. La Constitución establece 
como autoridades competentes para ello a los jueces federales. 
Igual cosa sucede con las controversias surgidas en materia 
mercantil y relacionadas con la aplicación del Tratado de Libre 
Comercio son conocidas y resueltas por los llamados paneles o 
fui.e ios arbitrales. Lo que viola flagrantemente la supremacia de 
la Constitución General de la República mexicana (art. 133). 

En los paises donde hay Es~ado de Derecho~ los privilegios que 
en forma excepcional existen en favor de algunas personas con 
motivo de las funciones públicas que se les confiaban han 
desaparecido o de plano se han reducido al mínimo. En México la 
tendencia es opuesta y absurda; el número de los que gozan del 
privilegio de estar al margen de la ley, en lugar de disminuir 
tiende a aumentar. Cargo o comisión de nueva creación da lugar a 
que su titular sea agregado a las largas enumeraciones contenidas 
en los artículos 110 y 111 constitucionales~ A la lista original 
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so han a9r<,..tl~"1.dc, m,."l.q1s.trad,,s y 1uc-c.c-o:. d<· tr:i.bunalt:•s, diroctort".:S d-=-· 
p 3 raestala)1.o<;, nil<1•n\U1',•s 1h=·l <..<.•n,ej('• dp l.-, judic...llllra. ,;on-..t:"j1"'ros 
\;c'le-ctoral<--s, procur a<.lort'."s, jet e dP ~1obiE-rn<• c.fr,-1 Distrito Fede!"'al, 
asambles1.sta.s.. 

Si efecti vamer1le se vi ve en un Esladc, d\o' Derecho, donde la 
seguridad jurl.dica es una realidad. los privilegios no tienen 
razoo. de ser, deber1.an desaparecer. El que no haya habido una 
década en el que el nUmero de privilegiados no haya aumentado es 
prueba de que el respeto a la ley no es una constante en México. 
Es la mejor prueba de que el pa1s no vi ve en un Est.;).do de Derecho 
y cualquiera está. expuesto a ser objeto de una arbitrariedad de 
parte de los que, por ley, son responsables de dar seguridad. 

Aunque la Conslilucion rige en todo el pais y los órganos de 
autoridad previstos por ella tienen competencia en el territorio 
na.cional, eso ha dejado de ser cierto; existen regJ.ones enteras 
donde por oportunismo polilico~ aquella no tiene aplicación. La 
competencia para inve-sli..,_¡ar y c.astigar delilos se hace a 
discrecion de las a1..1toridades federales, la tortura es costumbre. 
Siendo obligatorio par·a se-r qobernado1~ de un Estado ser nativo de 
el o tener una re,sirlE-ncJ.a c.iec~tiva de- más de cinco af'ios, y no 
l'.,IOder estar en ,~l ,~a,·9,.i mas de seis af'íos., < Art.tclJl,:, Lt6 ~ro.ce ton 
1), lo llega a ~er alguién que no reune ni uno ni otro requisito, 
y que excede ese lapso de tiempo (como en el ,;aso de ,s,l actual 
801::>er-nador del.. Esto.do d'!? Yucatcin, que ,:umpl t.rci al m.om,,s,nto de de;ar 
el.. careo tt afi'.os tntnt.er.r-um.ptdos. los prtm.eros 5 de ettos como 
eobernador 1.nt,s,.rino), lodo ello se demuestra y nunca pasa nada. 

Se han dado sobrados moti vos par·a acusar y juzgar a un numero 
crecido de servidores públicos; a pesar de ello, desde 1982~ 
cuando se reformo el titulo cuarto de la Constitución relativo a 
la responsabilidad en que incurren, sólo se ha emitido una 
declaración de procedimiento, y a pesar de las acusaciones 
formuladas y pruebas presentadas nunca se ha abierto y seguido un 
juicio politico. Es letra muer~a. Una que otra vez se sigue algún 
procedinúento de responsabilidad, pero se trata de poli ticos en 
desgracia que han disentido o se han apartado del partido oficial 
y por eso se les persigue. Con:lra lo que disponen los textos 
constitucionales, que consideran que las penas y la 
inhabilitación, sólo las puede imponer la autoridad judicial~ por 
el c.ontrario~ se "Ve que la Secre'lar1a de Desarrollo 
Administrativo juzga e inhabilita. 'i no hablamos de juzgar e 
inhabilitar a delincuentes comunes. 

También nuestra Carta Magna consagra el derecho de todo 
ciudadano a votar y ser votado Ca.rt. 35, fracctón II>; no 
obst.an'le, nadie puede ser volado~ si no es bajo el registro de un 
partido poli tico; de este modo el sistema poli tico mexicano, sus 
leyes electorales y su organización poli tic a marginan 
electoralmente a la sociedad civil al impedir la postulación de 
candidatos independientes. 

Por todo lo anterior y mucbisimo más, la Consti lución no es 
suprema; ni tiene vigenc.ia en todo tiempo y lugar. 
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Podomc,s aso9ur ar• c.omr., 
haco mas. de un siglo: 

lo afirmau.,. 

deeon.oran.do ::.u pr t 1Y( t l t •J•.2 ,. ns l t tu~.: t. ,;·n 
deposit.artos a.,,. la autor1..<.i<:..d, on >.Lrcos 
el la. ti.asta aOro:tf}{sG descaradam.ent,;;> ,:;,l 

y hactendas. 

rrat1cis.:o S,:•vcr o Haldon~1d1.1 
m.,;;:.r,c:t.:::r l ::.· t ~:::. ,;f.·, l p,:;,,.1,:,r 

liú.n ,_,.:rtu~ .. r t td.o dv m~-~:-o:c..~ 
u,,;,rdad.J·ro"' propt._c,lo.1t io:::; d~·· 
tt.tulo da duof'i..o::; do vt.das 

Eso es lo que han hecho los gobernantes act ualt:.".i. en Méxic:.o con 
la. Constitu.::ion, convirtiendose en pose0dores, reformador,;:!>, y 
ejecutores dl=' sus norm.a.s; el 1nisJno aulo1 c-sc1·ibio: .,.u::rnastadc 
rt.dt.cula, sobr.s-'8i·osei·,:,. .;,n ,;,xtr-E-m..o, lo. ~qutvo,.:a...:t6n d ... , los q,.1.,s, 
Qt't.f!iéndose en r,s,lorm.ador,s,s de la soct ... .,,dad. lef$tsladores de las 
nactones '111.0dern.as, han cr'='t.d.o destr,.1.tr el ó.rbol del mal, 
a,~,::r.candolo en. S'.J.S fr>.it.os, de;an.do stempr& tnta.cta y ,s,.;,bststent,s, S'..l 

rat:z. De uqut es que n.o pasan. .7o.mi.J.s d.s- <!2St4:r1.t&s, 1y:1.:f:C1.S .;;

t(').jru.ctuosas, todas e,$.;;:S Cor,st¡.tu,.:tones tar, cel,:,bro.das por el eco 
de l.a trré-l l.eXt<.."ln y la t":S·nc,r,1nc,.a, y tan ,;on.denad,:ts por ei. 
s.en.tim.1..ento de la ;::,;;,rtit.dumbrl!? y l,x m.tserta qu•? contin.v,;,'.ln. 
-s-xpertm.entc:n.áo bo.,1,:., la prot-?,:ctor,, qvtm•'°•rtC•:t ,:, b·.:i:10 l-1 .~varantt,::. 
tar,tetstt,;Q de s~m.&.1·::t.r,t,p,s c,;,d.ttos. '' ,..::; 

Los anteriores conceptos, bien p,,drian aplicarse 
nuestros legisladores, que han convertido E-n n1uchos 
durante 69 af'ios han convertido a la Constitución de 
Unidos Mexicanos en una quimera y en una utopia. 

a muchos de 
sentidos y 

los Estados 

Engels, escribió: ''Además, en. lo. mayor parte d.s- los E:stados 
históricos los· derechos con.cedidos a 1.os et ud.adanos s,:,;, eraduan. con. 
,1rr,:,;,8lo a su fortuna, y con. ,s,llo se declara 1: • ..-;preso.m.en.t.-9 q1.;,e el 
E-;tado ,s,s "Un. or,go:rcisrri.o pe.ro.. prot.¿,:5e;; a lo. ,: lo.se qV.J'o} pose.-e ,::;:on.tro. 
la desposetda" 96 Y al menos, esto es, lo que el sistema de 
gobierno implantado en Mexico a partir de 1929, ha prácticado. 

El Doctor Arturo Mart.inez Báez en relación a la Constitución 
general de México dice: "Nuestra Con.st i. tuctón no es uno. 
Constitución. rletdo. sino extremadamente blanda • .flex1..bie, de hoJas 

sust1..tu1..bles 
.. 97 

Nosotros aff.adtric:mos a esas caracterf.st1..cas: porosa y 
acomodo.t1.c1..a, pues la han con.vert1..do en un documento que deJa 
pasar disposiciones qv.e se a.moldan y acomodan. a ios capr1..chos de 
qu1..én propon.e m..odiftcac1..ones ai texto const1..tuctonat. 

A pesar de tantas modificaciones a lo largo de sus 81 años 
cumplidos~ la Cons:ti tución s:iguE- siendo un instrumento vi tal para 
que México vi va un auténtico Estado de Derecho . Sin embargo para 
el lo es necesario que aquellos encargados de aplicarla y 
reformarla, lo hagan con estricto apego al espirito y la letra del 
Const..ituyente. Para que aquella vuelva a ser motivo de orgullo 
na.cional, y recobre el esplendor que algt1na vez tuvo. 

NORrEOA, Alfons·,:,. 

Ed-
9
gNAM. 1980. Pó.gs. 19!5-1Bó. 

96 
rbi.dem. Pó.9s. :t.96-197. 

ENOELS. Op. 

sev.,¡,ro Mo.ldon,;,.d0 

Püg. 1.56. 
97 

FACULTAD DE DERECHO. UNAM. Boletí.n. Op. cü. Pó.g. 4. 
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L<.2 C,:,n:;,ltluct¿.n. n.o es t.a\a l6·y tl11RUlabl.s·. Er, prtt\Ctpto, toda!> 
sus r,vrrria:- pu,s,den ser rutorrri.a.das, e,)\ tant.::, ta tdea d€' que ~'Xtst,s,n. 

d1.spostcic·n.e~ que no s& pued.:,,n. mc>dtftcar .s-~ tlusoria. l<.J..E 
r&,.,olucton.,;,s d,s,,m.u.eslran qu6', cuando s,;,, quier& coartar la voluntad 
d.el pu,;;,bl,., v someterlo a un ré,!',tl7<.&n. de poder, tard,r,. o temprano 
.sur&t2 un 1nuvir!l1.ento que, tmpone cambios v que ~n oca::;l.ones desa.to. 
la vtVlt"nc ta para cor;..se,guir los;. 

LA TECNOLOGIA GALOPANTE~ COMO FACTOR PARA EL CAMBIO 
ECONOMICO-SOCIAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA. 

En el proceso de transformación la tecnologia juega importante 
papel y las constantes innovaciones tecnológicas se incorporan 
como factor fundamental en los cambios económico-sociales. Su 
acción se proyecta en el Derecho, Tanto en los foros nacionales 
como en los internacionales, se pide la regulación legal de la 
transferencia de tecnología, la competencia entre empresas 
trasnacionales da lugar a permanentes innovaciones que hacen de la 
tecnologia, una "tecnología galopante". 

Diferentes historiadores, juristas, sociologos etc" es:t.udian 
los grandes cambios que sufren las sociedades a partir de la 
Revolución Industrial de Inglaterra (1760-1830), y que han dado 
lugar a un nuevo Derecho, La transformación de las condiciones de 
producción, económicas, sociales, dan lugar a las primeras: leyes 
de trabajo en 18027 en Inglaterra, el cambio de las relaciones 
laborales, el trabajo en las grandes f'ábrJ.cas, hace surgir al 
asalariado, la propiedad de las mercancias y de las herramientas 
paso a poder del industr·ial etc. Todo un nuevo mundo de hechos y 
fenó~nos económicos y estructurales originan la marcha del 
Derecho hacia nuevas categorias. La relación de trabajo pone 
frente a frente a patrono y trabajador. Ante la desigualdad del 
asalariado, en la contratación del trabajo, el Derecho surge para 
proteger los derechos laborales estableciendo garantías sociales 
que se imponen y oponen al "sagrado" principio del Derecho 
tradicional que sostiene: "la voluntad de las partes es ley". 
Asoma asi, un nuevo espiri tu del Derecho, que da vida al Derecho 
Económico, y después al Derecho Social, 

Al igual que en todas las sociedades del mundo, en México, se 
observan también esos cambios estructurales, a partir de 1917, la 
sociedad mexicana eminentemente rural, inicia su proceso de 
transformación, la actividad económica principal la agricultura, 
tiene que compartir su importancia con una incipiente industria, 
que poco a poco va adquiriendo impor'lancia, en los treinta:. con 
Cárdenas, se da aún mayor impulso a la industria, para que a 
partir de los cuarenta, se entra ya de lleno en la competitividad 
internacional propiciada por el conf'lic.t.o de la Segunda Guerra 
Mundial, si bien es cierto más como exportador de materias primas, 
pero con todo y eso la industria mexicana se comenzó a expandir en 
forma gradual. A partir de entonces se pasa de una econonúa 
enunentemente agrícola a una más diversificada, si bien dominada 
por la primera, surge la sociedad industrial contemporánea. En 
ella, aun cuando perlnanece el espíritu de lucro, cobra fuerza en 
su propio seno, el nuevo Derecho, plasmado en la Constitución de 
1917 por vez primera~ Derecho, que responde a las luchas 
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cam.pe!'>inas y ob1·C'ras para lograr úl n~:>iur..im.i..:·11to c..i J.>l'<.•t..-cci0n ,Jo., 
la sociodad ún <JPn1.-.1·a1. 

Las ost ru1;l ur as economicas '!',.Oíl c.onst ¡i.nt •?mo .. 111 •· t ransformada-s, 0c;•l 
car.acter de nuestra soci.-:i-dad, rc.-gionP.s enteras han pc--irdido el 
provincianismo y han disminuido las diferencias c.ullura.les de 
orden localo al "des.arrollo e,slabilizador"• de 1954, a 1970, lo 
sustituyo el ''nacionalismo revolucionario" do 1970 a 1982, a su 
vez este lo fu,e. por el mal llamado ''neoliberal.i.smo'', implantado en 
el pa.is desde 1982 , Con la logica mutacion de las estructuras que 
han soportado las econonúas durante esos per1.odos de la historia 
de México. Por tanto, se transforma la sociedad mexicana, de ser 
una sociedad principalmente rural, pasa a ser una sociedad 
mayorl.lariamente 1.irbana, de 1940 a 1985 la clase media es la más 
numerosa y tiene gran influencia en la vida del pais, pero en los 
últimos 12 aflos, la clase media practic.amente ha desaparecido, 
para pasar a formar part.e de la clase baja, en tanto que la clase 
baja, ha visto incr-ementarse su 11umero, la clase al ta ha visto 
reducido su numero, pero ha incrementado sus ingresos en "forma 
escandalosa, y t;,n detriment...... de .las otras clases que 
sociolc,g.1camente c:..:.l11Íorman la poblac:ion del Estado mexicano. 

Los cambios s,~ciales se han producirl<> con \ al rapidez~ quEC- es 
mucha la gente que ha encor1trado dificil adaptarse a los r:iuevos 
tiempos, La velocidad del cambio ha desorientado a muchos~ de ahl. 
que sea fácil comprender a los que postulan un retorno a formas de 
existencia de mayor simplicidad. La ciencia y l.a tecnología quiza 
sean parcialmente responsables de muchos de los problemas mas 
graves que hoy tenemos planteado, pero lo serán en gran parte a 
causa de la inadecuada comprension de los mismos por par"le del 
ciudadano medio> (la tecnologia es una herramienta no una 
panácea). Ambas pueden ser causantes de algunos de nuestros 
problemas, pero lo indudable es que constituyen un elemento 
esencial de toda solución previsible para los mismos~ ya sea a 
nivel nacional o a nivel planetario. 

En México, la investigación tecnológica, se en:frenta a serios 
problemas~ y si se desea que la tecnología se desarrolle, deben 
establecerse lineamientos desde una perspectiva politica y legal 
sustancialmente valerosa~ evitando la corrupcion y demagogia tan 
comunes por parte de las autoridades cuando se trata de autorizar 
o prohibir algo que desconoce. Si v1. vimos en una sociedad que 
de-tiende la libre empresa~ debemos velar para que el control de 
las industrias de las que depende nuestro futuro sea 
sustancialmente 1.ndependiente. Si las organizaciones oficiales y 
privadas dedicadas a investigar la renovación tecnológica y sus 
limi.tes de aceptabilidad no se enfrentan~ (e incluso en muchos 
casos atacan) a ciertos 9rupos poderosos de presión, no estan 
cumpliendo con su finalidad. 

Es indudable el progreso que promueve economica y socialrnente 1 

la frecuencia de los inventos, que hace obsoleta en poco tiempo la 
maquinaria y la técnica. Los efectos de estas transformaciones 
cambian 1as relaciones laborales y producen una nueva concepción 
del Derecho del Trabajo~ que fue la primera rama del Derecho 
Económico que se autonomizó. Asi también por la accion moderna de 
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l.a tecnologia, hoy podemos: hablar do Dor~cho Aor00, Espacial, 
Ecologico, etc. Es que so trata de un nuevo enfoque del Derecho, 
do un nuevo esp!ritu del Dorecho en una sociedad contemporánea. 

En nuestro pais, la lecnologia se encuentra regulada por la Loy 
de Propiedad Industrial CD.o. 27-Vl-1991), modificada (2-VIII-1994 
y 26-XII-1997); el Reglamento de la Ley de Propiedad Ind~trial 
(o.O. 23-XI-1994); asi como por los di fer entes decretos y 
reglamentos firmados por México en los foros internacionales en lo 
referente al desarrollo tecnológico, etc. 

A pesar de contar con este marco juridico para desarrollar la 
tecnologia que el pais necesita para de~arrollarse, los recursos 
asignados por el Estado son e~casos e insuficientes, y las 
instituciones que lo hacen también son escasas, pues de la 
investigación tecnológica nacional, el 90~ de la misma se efectúa 
en condiciones heróicas en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y sus distintas instalaciones, el otro 10X, lo hacen el 
Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del 
Petróleo, El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, y algunas 
instituciones privadas. principalmente Compafiias farn~ceúticas 
trasnacionales como Bayer y Ciba entre otras. 

Esta insuficiencia en el desarrollo de la tecnologia le 
ocasiona a la Nación un desembolso de alrededor 6,000 millones de 
dólares anuales, que bien podrian servir para desarrollar una 
tecnologia propia, además de que gran parte de la tecnología que 
se vende a nuestro pa.is es obsoleta o pierde su eficacia en poco 
tiempo. 

5.5. LAS TRASNACIONALES Y LA INVERSION EXTRANJERA. 
Después de la Segunda Guerra Mundial tiene lugar la formación 

de las empresas gigantes llamadas ''trasnacionales··, estas cambian 
los procedimientos de producción, distribución y consumo. 
Trasladan sus unidades de producción a los paises en donde estan 
sus mercados~ sus compradores o consumidores, intentando 
reestructurar un nuevo orden mundial, en la cual lejos de oponerse 
a la industrialización de los paises dependientes, buscan 
controlarla, mediante la creación de empresas mixtas, casi siempre 
gigantes industriales. 

Ciertainente las trasnacionales, crean empleos, pero absorben o 
eliminan a las empresas nacionales y estan dispuestas dichas 
empresas a retirarse del pais huésped, si conviene a sus 
intereses, "Francoix Perroux, resume la naturaleza de las empresas 
trasnacionales diciendo que permanecen asociadas a las estructuras 
privadas y públicas de su pais de origen... " armadas de su poder 
propio y el de su país, encuentran empresas para asociarlas (éstas 
también asociadas a una estructura nacional, generalment.e menos 
poderosa). 

Lo que significa por contrapartida, su oposición radical a 
cualquier proceso de cambio o reforma social, se instalan en las 
ramas de producción más moderna, cuentan 
investigación y espionaje propios, manejan 
comunicación. 

En México las 
Chrysler, General 

trasnacionales 
Motors, Ford1 

más poderosas 
Nissan, los 
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Proctc .. r and Gamble y Colgatc-, l. B. H. Tcxaco. Exxon, Phillips, 
Dupont, Union CarbidQ, Goodycar, Nes.tlo, Kellogs, Hilachi, 
Hitsubishi, Pan.asonic, Sony, Coca-Cola, Pepsico, y muchas más que 
abarcan pr:1clicamenti:- todos los rubros de~ la producción, ol 
comercio y los servicios er1 muchas partes del mundo, que controlan 
en gran escala la e-cononúa en este caso de nuestro pais. 

5. 5. 1, LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA. 
El objeto de e$la l~y (0.0.27-XII-1993),es deternUnar las 

reglas. para canalizar la inversión extranjera hacia el pais y 
propiciar que esta contr~buya al desarrollo nacional; (art. 
primero>. En el articulo 5, se encuentran numeradas las llamadas 
áreas estratégicas en las QUE NO PODRA INTERVENIR EL CAPITAL 
PRIVADO NI MEXICANO NI FORANEO; en el articulo sexto, las áreas 
reservadas exclusivamente para los mexicanos y en los articulos 7° 
y aº aquellos rubros donde podrá invertir el capital extranjero. 

En los articulo& 10, 10A y 15, se encuentra implicita la 
denominada "Clausula Cal.vo", i::>e que tiene origen en la fracción 
I del articulo 27 constitucional. (por la que los tnversiontstas 
foráneos se consideran como nactonal.es respecto de dichos bienes y 
no tnvocar la prote-cción de su eobierno, y en caso contrario, 
perder en beneficio de la Nación los bienes que hubiesen 
adqutrtdo). 

En los arliculos 15. 16 y 16A, se encuentra lo referente a la 
autorización para la constitución y modificación de sociedades 
donde vaya a participar la inversión extranjera. 

En tanto que en el art 1culo 17 se contemplan los requisitos que 
han de cubrirse para invertir en el pais recursos foráneos. 

En los articulo::. 18 al 22 de la ley, se establecen los 
criterios acerca de la llamada inversión neutra. 

En el articulo 23, se sefiala como esta integrada la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras, y en el articulo 26 se 
encuent.ran estatuidas las atribuciones de dicha comisión que son: 
l.~ D1-cta.r- los l.ineam.tentos de política en me.ter-ta de inversión 
extranJera y diseñar m.ecantsmos para promover la inversión en 
Héxico; 
11.- Resol.ver a través de la Secretaria, sobre la proceden.eta y en 
su caso, sobre l.os términos y cond1..ciones de l.a partt.cipactón de 
l.a inversión extranjera de las actividades o adquisici.ones con 
re;gulact.6n especifica con.form.e a los axticulos 8° y9° de esta ley; 
I I I. - Ser 6reano de consuL ta obl ieatori.a en materia de i nver-si.6n 
extran3era para las dependenctas y entidades de la Adm.inistraci6n 
Pú.bl. ica Federal; 
IV. - Establecer l.os cri.terios para la apl.tcaci6n d.$ 2a.s 
dispostcioneG leeales y re;glamentar1..as sobre inversión extranJera, 
mediante la expedición de resoluciones sen.eral.es; 
V. - Las demás qv.e le cor-respondan con/01:me al pre-se-nte 
ordenamiento. 

En los articulas 28 y 29, se escribe acerca de la operación de 
la Comisión; en tanto que en los artículos 31 a 36, se encuentra 
lo 1·elativo al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 7 en el 

A RELLANO OARCIA, Co.rLos. Internaclon,:,.l Prlvo.do. Ed. 

Porr<.1a. :1084. pl.t.gs. 446-447. 
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,:p.1'· <..l,;.•l,l.•h •·'o.l;,i.r in°"'c' i ld'i. loda.-... l."'l~~ 

p~lrlit:lp•-'" ld inv01·$iún ~,xtr.anjPr~.1- [l 
qui1c.-1u'·~ .-,.,nt I av<111<_i;.1in J as ... u s.pús. it. i onc·s 
los ""' t 1.culos. 37 .a 39. 

·-.,.,..: l. ~-·U.uJl.·~; ,n,_,)( i ..._ .:tn;,'., cJnnd,.• 
..._ ar,1. t lll <'.• d,.• <:::a.n1.., ionlé'.:. par,;_. 
dio• ••":.+ .:i 1,,,y s.e <.·ncut•nt r;.) en 

Poi' ult.imú en. los art 1.c11los soxto, sc;>¡,t imu, ,,ctavu y nov,.!'rn., 
transito1 ios, ~e· establec:en lns. ¡:,vrcer1taj0":. d,;.· inv<-?rsiún 
e)(tr .. )nj,='ra que p<.odran participar C;'O las s.ocit:-dades ma?X1.canas, as.1 
,:.omo las f P-chas~ a partir de cuando lo':. µor<:.<,:,r1ta jes pc,dran irs0 
increme,ntando, hasta alc.anzar el 100X d,c.,l capital de las. t:-mpresas. 

Analizando estos articulús. y s1.ts frac<...iont•s, concluimos: que: 

a,'>. - Se olorga una facultad discrecional a la Comisión. Nac.1.onal 
de I uversiones Extranjeras, para tomarse todo t 1. po de at r i bucior1es: 
eo materia de inversion fora11ea, lo cual conf.1"aviene e-1 espl.ritt.1 
del contenido del arll.culo constitucic,n.al qui":::' otorga al Congreso 
l;i.s faco.ltades en la materia (~:t. 73, 1ro..,:-c. XXlX-FJ Ademas, 
tanto al Congreso, como a la Cc,misiót1 mencl.onada, se les. ha 
"olvidado", legislar o resolver· sobrc..~ la. i11vc-rsion extra11jera que 
se le ha dado el nombr·e folklorl.<::O de .. ,.n.1.,,.;:,:rstor, ,:r r;,,~¡..,t l,2.i. 

'!'olondrtn.o". 
Este capital golondrino, no gene1·a 1-ecu1 sos f.Lnanci~ros par.a el 

pal s, ni empleos, pues se~ inviert.e en la Bolsa de Valores para 
especul.ar, durante la crisis de 1994, la fuga de capital de este 
tipo alcanzo los 30,000 mil.lones de dOlar,s.,s er, tan solo 3 dias, 
segun. datos de La Bolsa Mexicana de Val,::,rt=-s, 1,:, cual t 1.1vo efectos 
catastróficos en la situacion general del pa1s, el Gobierno 
mexicano, por los diversos compromisos cont.ral.dos con otros 
Estados y los organismos como el FMI~ el Bar1('..0 Mundial~ r10 se ha 
atr·evido a reglamentar este tipo de inversion extranjera, 4ue 
normalmente acarreá más perjuicios que beneficios para la Nacion, 
como ocurrió taniliién en el llamado lunes negro del 7 de noviembre 
de 1985, o los asesinatos de prominentes pol1ticos durante 1994, 
en los que se desplomo la Bolsa por cracks burs:atiles, por la 
fuga de ca.pi tal golondrino, por este motivo, consideramos que la 
Ley de I11versiOn Extranjera, se encuentra incompleta y tiene un 
enorme vacio, que debe ser remediado cuanto antés. 

bJ. - La inversión extranjera, generalmente ha venido a 
desplazar a las empresas mexicanas que operaban distintos sectores 
<le la p1-oducción~ o es tan han tenido que ser fusionadas o 
desaparecer, lo que lejos de venir a crear nuevas fuentes de 
empleo, lo que llegan es a controlar las empresas más productivas, 
creándose grandes monopolios. 

Aun con las grandes ventajas otorgadas por la t'al ta de una 
legislacion completa en la materia y las fac.ilidades concedidas 
por el Estado la inversion extranjera se ha desplomado, debido a 
la actual crisis economica que atravesamos~ pasando de 23, 437 
millones de dólares en 1993, a 17, 776.18 millones de dolares en 
1994, cayendo hasta 5, 448.15 millones en 1995, repuntando hasta 
6~ 350. 73 millones durante 1996, de acuerdo a j nfor-mación 
proporcionada por la Secretaria de Hacienda y el Banco de México. 
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5.6. LA ASFIXIANTE [)LUDA PVBLl CA ex rERNA; A r- UTURO. 
En 81 capitulo anlt:.·1-iúr, lral.amos el lema dt" la JL·Uda extt.•rn~i, 

y en t"Sle ar.,ar-tado, solo haremos ITIC'nción df".- lo quo? ha futuro St
avecina para los. mexicanos en cuestión del débito al e)(leT ior. 

En 199S, como producto dt.· la crisis. iniciada &l 20 de diciembr0 
de 1994., y debido a la 0::.1 is.is mundial que se avecinaba, tanto los 
Estados Uriidos, el Fondo Monetario Interr,a..:ional, el Banco 
Mundi.:il, y otros organismos í'ÍJ"'l.ancieros interr,acior1alb~ así como 
lús gobiernos de varios países, inslrumentaror, el "paquete," de 
ayuda finaru::J.era MAS CUANTIOSO DE LA HISTORIA EN ESE MOMENTO, 
para "salvar" a. Méxi<.o, consistente f:::'n 57,500 millones de dólares, 
que sumados a los 124., 192 núllones que se hl::'redaron del gobierr,o 
de Salinas de Gortari, hacen un gran total de 181,692 millones, la 
segunda deuda más grande en el mundo. Como garantía del préstamo 
el gobierno no tuvo empacho en hipotecar el pE-lrólt"o, que se 
extrae diariamentt":. ''Duran.te l.,:,a pr6:-.·trr<.0s .;,~atro .:.i.f'io:S. :."-" 
tra:r,,sJ'::'rtr·:t.t, ,:t.l ¿..;..,t¿.:rt-:=·r i-)01" cc,11...:eplc? >~n1..c.:.i.11,r--nte d.t2- ,:irr.oi·tt.sa..:ion¿.,:; 

d-E-1. capttal, la ,;,:,Y,tt,.--J.ad de 3¿.624 ff<tl.l.,:,nes d,:, d,:,l,:J.rE-::5, dt<..1tdi.dos 
•.:r.st: 1997, 9062 11'd.llon,.;,s, t'd~8. 904! m.1..llones, z999. '?149 
111.lll.ones. 2000, 7-;¡88 mill.vr<es" 

Pero existen organismos no gubernamentales que sostienen que se 
lr ansferir an e?"l promedio $36~ 000 núllones de dólares anuales 
durante los próxin~s tres a~os. Recordemos que de 1989 a 1994,. se 
pagaron por concepto de intereses un poco más de $105.000 millones 
de dólares, ! EL rOTAL DE LA DEUDA EXTERNA QUE DEJO EL REGIMEN 
ANTERIOR!, todo ello sin tocar el capital, que quedó incólume~ al 
igual que lo sera. con los p.agos futuros. Cor, esta actitud del 
gobierno, no se hace más que llevar a la realidad, una 
tr ansferenc.ia generacional de la tristemente llalllada "deuda 
eterna", pues todo lo que ahora es facilitado en préstamos 
extranjeros, tendrá que ser pagado por las generaciones futuras,. 
con lo que se ha hipotecado el presente y el futuro,. aún de los 
que no han oacido; PODEMOS CONSIDERAR A LA DEUDA EXTERNA Y A LOS 
ACREEDORES, COMO SI FUERAN LA VERSI ON MODERNA DE LAS TIENDAS DE 
RAYA DEL PORFIRIATO, CON LA DIFERENCIA DE QUE SOMOS CASI 100 
MILLONES DE PERSONAS HIPOTECADOS ANTE LOS ORGANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES, subrayando que de 1976 al af'í.o 2000, se habrán 
pagado aproximadamente la enorme suma de $:450> 000, 000~ 000. 00 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE DOLARES, POR CONCEPTO DE 
LA DEUDA EXTERNA). De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 1997, se contempló el pago de $88, 251 millones de 
pesos al pago de la deuda externa, este n~nto equivale al 4% del 
PIB, para 1997, y no se espera que diminuya en 1998. 

Por lo tanto, es urqente que se adecué la legislación, para 
evitar que las leyes, legitimen las conductas indiscriminadas de 
los gobernantes en turno, y se endeude a la Nación y en 
cor6ecuencia a todos los mexicanos, para satisfacer, los intereses 
personales de un pequef\o grupo; par a ello deben reformar se los 
sistemas que hast.\.l la fecha se b.an seguido en la elaboración de 
las leyes. Y abandonar por fin las falsas imagenes de progreso,. 
que impactan en las ilusiones, pero que no influyen nada en las 
condiciones de vida de la mayor ia de la poblac.i6n. 

S.ECRETARIA PE HACIENDA Y CR.EDITO PUBLICO Inf,..,rm"" 1~, La. 

D,¿,,..1J.t Ext-2-r ~10.. P<ig, 4. 
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5. 7. EL DECLIVE GLOBAL DEL PIJE9LO MEXICANO; PRODUCTO DE LA 
I NEF'I CACl A DEL E.Sl AOO. RECTOR-CONDUCTOR DEL DESARROLLO. 

La educación constituye el medio por Jlltldio del cual un pa1$ 
debe iniciar su desarrollo, de una. poblacion con un buen nivel 
educativo, puede esperarse, que en un futuro cercano, el pai s, 
inicie el "despegue" a la prosperidad. Solamente que en México, a 
finales del siglo XXr de los aproximadamente 25 millones de 
mexicanos que asisten a la escuela en todos sus niveles, cerca del 
90" lo hacen en planteles publicos, por ello en nuestro pa1s "la 
educacion es subsidiada por el gobierno o no ser a" ya que la 
privada es en general un espacio marginal y privilegiado que no le 
hace mella al enorme rezago educativo que enfrenta nuestro pais. 

De un estudio llevado a cabo por la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, sobre el rezago 
educativo y !.a crisis en que se encuent.ra, en el que de acuerdo 
con el Ce-nso General de Poblacion y Vi vianda de cada 100 ni fios que 
inic1.an la educación primaria, 57 la terminan; 46 entran a la 
secundaria y la concluyen 37; de estos egresados solo 21 entran al 
bachillerato y 7 a la educacion tecnológica. Del primero egresan 
12 y del segundo 4. En la educacion superior entran 15 y salen 4, 
do los cuales solo el 0.4X obtendrao un titulo de posgrado. 

Asimismo el Consejo Nacional de ciencia y Tecnologia CCONACYT), 
dio a conocer que el rezago educativo en relación con nuestros 
homologos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico COCDE), ya que tan solo en la proporción de cientificos 
e ingenieros por cada 10, 000 empleados, México tiene 4 en est; as 
areas, Estados Unido~ 76, Canadá 47, Japon 78 y Francia 52. En 
México además no se cuenta con una infraestructura educativa que 
permita dar cabida a los solicitantes de un lugar en la escuela, 
cada ai'í.o inas de 80, 000 aspirantes a ingresar a la Uni ver si dad 
Nacional, son rechazádos por la imposibilidad de ser admitidos, en 
igual situación se encuentran otras instituciones como el 
Instit.ulo Polit.écnico Nacional, la Universidad Autónoma 
Metropolitana y muchas Universidades Estatales, la situación no es 
menos grave en los demás niveles educativos. 

Se concluyó,. que a pesar del respaldo financiero estatal y de 
grupos empresariales, la educación privada no ha logrado 
despegarse académicamente de la pública. Pero no lodo es asunto de 
dinero, ya que las 38 instituciones públicas superiores atienden 
en promedio a 900,000 mil alunmos, mientras que las privadas solo 
se encargan de aproximadamente 230~000 alumnos. Además~ el sistema 
público, a pesar de las malas condiciones en las que se encuentra, 
en el nivel preescolar atiende a 91" de los educandos, en la 
primaria al 94%~ en secundaria al 92", en bachillerato al 78~ y en 
educacion superior al 80%. 

Consideramos que se necesita un cambio en la filosofia 
educativa que recupere el espiritu educador del Estado, que 
coloque a los mexicanos y a la educación publica como fines de sus 
estrategias. No olvidar que la educación, es el unico recurso del 
ser hum.ano para resol ver. sus gra~es problemas sociales~ y en 
este campo se encuentra uno de los aspectos donde mayormente ha 
fracasado el Estado mexicano, en información de la UNESCO de fechil 
15 de mayo de 1997, se afj rma que México forma parte de los 
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llamados 'ºNuevu Gigantes", pero no dit:"" los paises desarrollados, 
sino como e-1 pais que ocupa el novono lugar en cuanto a 
analfabetismo ,~n el mundo ( 12,C segun el INEGI y 36. 2,C de acuerdo 
al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos !NEA), 
superado solo por Brasil, Bolivia, Zaire, Etiopia, Zimbawe, 
Paquistan, Perú, e India. 

Para ratificar nuestra idea, an~lizaremos en part.e, el 
documento que se denomina "AVANCES Y RETOS DE L,t NACZON", dado a 
conocer a causa del el Informe de Gc,L,ierno del 1 de septiembre de 
1997 por el Presidente de la Republica, donde se afirmaron entre 
otras cosas las siguiente: 
'' .. . Como hclsta cdcora, '='' E;ec•.(tt•.>,:, Fed"E'r,:r,t m.anten.dra una 
,::om:untcacton. ,::onstan.t,s, con. ¿,;is sefíor-::i.s y los s":<'ñores LeetsZadores 
para defender >c~.t':='Slr-:.: sobl$•ran.t,.:. nac tona1 y prom.o?..N.?r l,:,-s tntereses 
de N&xi.,::o <=>n. -2l m.undc ••• " <~sic) 

La so6eranla es el 1.>o:l-::·r ,s,J.premo de los me;,.'tcanos y es lo: 
responso}~¡_ l td,:td. prtnwra de-l Estado para preservarla ... " Cstc> 
" .. . A nuestros altados, nuestros vecinos y n~.lestros anu.eos Cstc> 
en todo et mundo, hemos tnsi.stido con CLARIDAD Y FIRMEZA <si.e) en 
qv..e et t i.m.1. te de toda neeoctactón con Hé:<.ico es siempre nuestra 
soberania naci.onal. Que tos m.exi.canos nos ¡gobernamos a nosotros 
m.1.sm.os y n.o acaptam.os ntntPJ.na tnJerencta externa ,s,n nuestros 
,::z.sv..ntos internos Csi.c). En tos m.om.entos de prueba que sin duda han 
estado presente5 durante este gobierno, herrv.>$ recha:zado toda 
presión y hemos actuado conforme a nue.$lros pri.nctptos ... •• ¿los 
principios de quién? 

Se hacen esas afirmaciones cuando es sabido que la comunicación 
ent.re el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo~ solo existía para 
informar a sus miembros las decisiones que el primero t.omaba en 
torno a la política tanto interna y externa, es decir es 
unilateral, o se basaba en la mayoria del partido oficial en ambas 
Cámaras del Congreso para aprobar las iniciat.i vas de ley, aun y 
cuando estas fuecan contrarias al bienestar social; en cuant.o a la 
soberaru.a, nunca en la historia moderna del pais, se había 
presentado tan a fondo la intervención en los asuntos nacionales, 
principalmente de los organismos financieros internacionales como 
el Banco Mundial y el Fondo Honet.ario Internacional, que en 
conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, han trazado los 
lineamientos de la política gubernamental de los ult.imos régimenes 
mexicanos, es decir que nuest.ro destino como naci6n en 
innt.:nnerables ocasiones se ha decidido fuera de territorio 
nacional~ y la soberanía del pais nunca ha estado t.an rest.ringida. 

Se dice también: .La existencia deL Estado es esencial. para 
preservar La soberanta nacional.. sarant 1.zar Las l. tbertades 
-iem.ocráticas y veLar por- eL cwrtplim.iento de la ley. Pero Lo es 
tambtén por l.o. responsabi. l. idad que t Lene de procurar ;ust icia 
soctal. Cstc) 
" ... En ia Constttv..ción mexicana, et m.e;oram.i.ento económico, social. 
J cultural. del pu.ebLo es to que da sentido a nuestra oreanización 
política. .y par-a to que confiere al Esta.do el deber esencial. 
ie tutelar los de-r-echos soci,ales qv.e conforme a la pr-opi.a 
:onstituci..ón tiene todo m.extcano ... " <si.e) 
" . .. La Const1.t11.e1.6n esto.bl.ece. estabtece que todo tndtvi.duo ttene 
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d~r,:·,.:h.c ,:.i. r~Jct,;,'1.1 ~..-d1-1,_;,:_¡,.:. ,,_.,,. •,J·.1.~:· c,;:.,,:i,..1, ,.::."'-·l ~a.;:.·n,,;: t t<:"c,;.· d.<:.·•v,:hv ....: l,.:::: 
pr-:•l..,.c-:-tc.>n ,::i; l.-:;:, $al•.1.:l y ,:¡,,1....:• t,:,,;i,::, ;,.,1;m.tlt·.::t lt·--n•., ,;lQz&,:-ho a clt5!ru(c.: 
déia t.Jt'.>t•_;.nd-::, dt,:,;-Yu:i y de;,~,_;,;1ro~-c.. Ou~· t,:i. pot·l,.::::,::t·~rt . .:,.;,.m.p,r:,,,stn,::t p,:1.rltctp,:;, 
del bt~nest,:ir v ~l ,.::,Jan.e,;· i·,o.ci,.:;,n.ul. vl E::.tado d-,.:·J::.·,;, prom.0 1;&r la:,; 
cond.tcton&s par'J. un d,9sarr .... ~llc· rural tnt,¿;-eral. •)u,::,, t.::.•da p,?rsona 
ti.ene derecho a >.tn trab,;i.¡o d1.~-Y">,,;, y so,;tr;i.lm._-.nt'::' •.1ttl. Cc,rr":!spond,s, 
tamt>i~n. al Es,,;i,,;,lc 1,:t / 1.tn.ci.,:,n d"?- ,;ompensar l.:t.s dtl'St!:'-'.1.al,;iad&s 
.s,conom.1.,;as 'J $Oct,:xl~-:;, ,:•roc>,1.ran.,ic• 1.tr1,.i .•rv:i.a }'.J.St:.,. dtslrtbucton del 

tn~reso y la rtqYeBa. 

Aún y con todas esas aseveraciones referentes al contenido del 
documento en cuestiOn7 la si tuacion es completamente distinta a lo 
real 7 a pesar que se die.e que la matricula escolar aurnentó7 

¿porque la UNESCO Ubica a México entre los nueve paises en el 
mundo con mayor analfabetismo?. Se nos dice que el 43 por ciento 
del gasto social se hace en la educacion7 cuando que deberJ.a 
destinarse el 9 por ciento del Producto Interno Bruto7 como lo 
recomienda la propia UNESC07 el gobier:-no solo destina el 4. 3 ~ 

Aproximadamente 20 millones de habitantes no tienen acceso a la 
seguridad soc:ial, se dice que buena partE- del la politica social 
se ¡1plica al ~dio rural, cuando que con las reJ: orm.as que se hatJ 
hecho en los últimos tiempos al articulo 27 constitucional, lo han 
despojado del ideal que le dieron los Constituyentes de 19177 el 
campo se encuentra en proceso de monopolización7 fragmentado en 
grado superlativo7 se ha dejado de subsidiar al campesino pobre7 

la mayor cantidad de miserables lo tenemos en el campo7 y el mejor 
sintoma es la emigracion a las ciudades7 y en el peor de los casos 
a los Estados Unidos 7 principalmente de los estados de JalisC.07 
Michoacán, Guanajo.ato, Oaxaca 7 Hidalgo7 Zacatecas7 a tal grado que 
hay comunidades enteras habitadas solo por ancianos mujeres y 
ni~os menores de 8 afios. 

Entonces. ¿Cual disfrutar del bienestar y del avance nacional?. 
Se instrumentaron dos nuevos programas a partir de junio de 1997; 
el PRONAFIDE (Programa Nacional de Financiamiento al Oesarrollo) y 
el denominado PROGRESA (Programa Nacional de Educación, Salud y 
Alimentación)

7 
dirigidos el primero a dar acceso al desarrollo 

integral de todas las regiones del pa1.s 1 y el segundo 
especialmente a las comunidades más pobres del pais~ (un proerama 
que alcanzará tan solo a 400,000 personas, Las que rectbtran un 
m.1..s.erabl.e subsidio de SEIS PESOS DIARIOS. durante el ti.em.po qv.e 
dure l.a aststenci..a); ¿Y DESPUES QUE? Pues es por demás seguro~ 
que los recursos destinados se queden en el camino y no lleguen a 
su destino final. Tal y como ocurrió con el Plan de Solidaridad de 
1988 a 1994, donde únicamente 25 centavos de cada peso llegaban a 
manos de sus destinatarios7 y los otros 75 centavos lo hacían a 
manos de polít-icos e intermediarios. 

La vivienda está en crisis también el mismo Gobierno Federal 
por medio de la SEDESOL7 ha reconocido que gran parte de las 
viviendas de los mexicanos se encuentran en ruinas; hacia las 
ciudades aumenta la migración7 con el incremento de las llamadas 
ciudades perdidas. Se hace mención de que otra parte pr irnc,rdial 
del bienestar es el contar con un empleo. La propia Constitución 
establece la conjuncion entre el empleo y el crecimiento económico 
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y consecu~ntemente del desarrollo. 
En dicho documento. se afirma. que en sepli..embre d& t997 la lasa 

dQ' desem.pl.eo atn.erto es do 4. 1~- Lo que no nos dice es que se 
consideran con)() empleados a aquellos que trabajan 30 minutos a la 
semar1a; la mayoria por su cuenta en la llamada economía informal 
(vendedores ambulantes. limpiaparabrisas. tragafuegos etc.). 

En el mismo documento, se enuncia también en relación a este 
aspecto: .. E:L creci..m.iento económico es el. medio indispensable 
paro. procurar y alcanzar l.a ;-usticia en sus sentido más am.plio; l.a 
yusticia de l.as leyes y l.a justicia ,social de una vida diena para 
todos ... " (sic.>~ para finalizar el análisis de este documento 
citaremos también textualmente la mentira 1nás gcande: 
" .. _Esto explica la importancia del crecimiento y tambien la 
al.tisima prioridad que el. sobierno de l.a RepúbLica confirió, 
primero, en vencer l.a emer,sencia económica que se desató j'U.S to aL 
inicio de m.i mandato y, después en losrar la recuperación como 
paso intermedio hacia e-l. crecimiento sostenido ... " 

AHBAS TAREAS HAN SIDO CUHPLIDAS Csic.>. 

A poco más de un a~o de esas optimistas y triunf'antes 
declaraciones. la verdad ha terminado por abrirse camino una vez 
más. y del análisis de dicho documento hemos concluido sin que 
haya lugar a discución. que en su contenido. se utili.zaron 
demasiadas incongruencias y falsedades. entre lo que se afirmó y 
la situación real y auténtica. Pues la emergencia económica no se 
ha superado y la misma ha vuelto a presentarse, y el mejor 
ejemplo de eso son los tres recortes hasta por 36 mil millones de 
pesos. hechos al Presupuesto de Egresos de la Federación durante 
1998. debido a la baja en los precios internacionales del 
petróleo. y si el precio del hidrocarburo sigue a la baja. el 
presupuesto de 1999 seguramente será recortado. Esto traerá como 
efecto. una baja en el crecimiento del PIB para 1998. el cierre de 
numerosas fuentes de empleo. mayor inflación. aumento a las tasas 
de interés y seguramente dentro de poco más impuestos; resultado 
se seguirá afectando el desarrollo económico y social del pueblo 
de México una vez más. Por ello concluimos si duda alguna que LOS 
AVANCES Y RETOS DE LA NACZON. a un afto de su publicación• no hacen 
más que demostrarnos la falacia gubernamE!ntal y la manipulación de 
que somos victimas todos por parte de los dirigentes del Estado. 

El multicitado documento. fue publicado en todos los periodicos 
de circulación nacional el día 2 de septiembre de 1997 • y el 
diario utilizado en esta ocasión para analizar "LOS AVANCES Y 
RETOS DE LA NACION"~ fue el Universal en sus páginas 14 a 16 de la 
primera sección; y los textos citados en este trabajo f"ueron 
tomados literalmente del mismo documento. 

otro de los numerosos síntomas. del fracaso del Estado 
mexicano, lo son el incumplimiento casi sistemático, que se ha 
tenido en cuanto al observar los compromisos. derivados de los 
distintos tratados y convenios. de los que México ha sido por 
demás miembro destacado, al menos en su enunciación. Para 
comprobarlo transcribiremos algunos párrafos y artículos de la 
Declaración Universal del.o§ Derechos Hv:m.anos, y de la Carta de la 
Orean.ización de los Estados Americanos. 

La Declaración Universal. de l.os Derechos Hum.anos. que :fue 
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apr1:.JLada y prvi:lamad.a el 10 d,'!' dic:i,_•nibr·c· d,;" 1948 por la 
Organ.izacic.rl de· la.s. Naciónc!;. U1)idas y sani:.ionada por los 
repre-senlar1tf;"s d<· 138 pais.1?-s, His·xico e-ntre ellos; ti~ne-:.- entre otros 
propc,sltos c.onse-guir cp1e los pu.-~blos. s.e acerqu0n y colaboren para 
obtener nivel~s de desarrollo más altos mediante la educacion, la 
inteligenc.ia, la voluntad y la p.artic.ipacion de todos en bien de 
la human.idad. 

La Declaración esta integrada por un preámbulo y treinta 
art.:tculos en los que se establecen los derechos y libertades 
fundamentales a los que aspira11 todo hombre y mujer, en cualquier 
parle del mundo y sin d.iscriminación alguna. 

Y establece en el preámbulo, en sus párrafos tercero y quinto 
respectivamente: 

Constderando esenctal que 
por un r':i?ei.m.en de d,s,,recho, 
compelido al ¿;•.tpr,s,m.o 
.:>pr-es t ól't: 

re,;urso 

los derechos .humanos sean prote5i.dos 
a t t n. de que el hombre no se uea. 

de la rebelton contra ta !tranla y l.a 

C.onstdero.ndc- que l'.Js p1.i.ebl.0$ de tas Na,::.tones Untdas han 
reo.ftrm.o.do ':'n [,;i. Cci.rta, su fe en los derechos t'U.nda.mé'ntales del. 
hombre, ,s,n l.a dientdo.d y el. ual.or de l.a persona hwna.na y en la 
1..:5t.1.al.dad de der'='chos de hombres y m.u;er,s,s, y se han DECLARADO 
RESUELTOS A PROMOVER EL PROGRESO SOCIAL Y A ELEVAR EL NIVEL DE 
VIDA DENTRO DE UN CONCEPTO MAS AMPLIO DE LA LIBERTAD; 

f"roclama lc.s siguientes. derechos: derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de la persona <>:xrt. '3°), prohibición de 
la esclavitud Cart. .;,

0
,, prohibición a la tortura Car-t. 5°>, 

reconocimiento a la personalidad jurídica ('ar t.. 6°,, igualdad ante 
la ley (art. 7°), a no ser desterrado Cart. 8°), derecho a no 
suí~rir de injerencias en su vida privada <art. 12), derecho a 
circular libremente Cart. 13), derecho de asilo Cart. 14>, derecho 
a t.ma nacionalidad Cart. 15), derecho de propiedad Cart. t7:>, 
libertad de pensamiento y religión Cart. tB>, libertad de 
expresión y aso~iacion Ca:rt. 19), ••• 

En el artic1.11.o 22 se establece el derecho de toda persona, a 
obtener la satis:facción de los derechos economicos sociales y 
cult'lD"ales como miembro de la sociedad. Los articulas 23 a 27 
de:finen estos derechos: derecho a la seguridad social~ al trabajo, 
al descanso y tiempo libre, derecho a un nivel de vida adecuado, 
derecho a la educación etc. 

Ar-tíc?..Llo 23. " ••• 3°. Toda persona que trabaje tiene derecho a 
una remuneración equitativa y satis:factoria que le asegure, asi 
como a su familia, una existencia confornl€! a la dignidad 
hunta.na •.• " 

Articulo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su :familia, la salud y el 
bienestar~ en especial la alimentacion~ el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los SEGUROS EN CASO DE DESEMPLEO, enfermedad> 
invalidez, viudez, vejez y otros casos DE PERDIDA DE SUS MEDIOS DE 
SUB SI STENCI A POR CI RCUNST ANCI AS I NDEPENDI ENíES A SU VOLUNTAD ••• " 

,::-:1}:>,s, -G>S-fí.a.L::tr ·;•,.t~ /.a Ve.-::1.ara..:t<:,n no es obltgatorta.; no obs-ta.nte 
~?.9ne '.lrt tr:.dt5C~.!tt'9le 'Y2lor, pues h.a tnf 1.>.1.i.do en la r-er3ulactón de 
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d.& le:> d~rf:'c;... 0 ,s ,._, ~,_1r,.'I.Ptt,.1c. (?'J."c' t,:;,d,::· E:,;t:z.do ~t·.:>~-~~ -:¡•t•_" t"tpl.;,m.,s,n.tar 
fKJ.ra &l bt>S'n.esto.r ds S'J. p,.:,(,l:x.cr.c,n. 

Pero en México, esos d~rechos y garantLas. <algunos consagrados 
en la Constitucion QeneralJ, ,,...stablecidos en los a1-liculos 
transcritos de la Declaración: Seguridad social, vivienda, 
educación, trabajo correctamente remunerado. alimentación, vestido 
etc. Y particularmente seKalados el derecho al seguro de desempleo 
y otros casos en los que la pérdida de los medios de subsistencia 
sea por causas ajenas a la voluntad de la población, ni siquiera 
son tomados en cuenta por el gobierno tederal, a pesar de ser el 
único responsable de la crisis y del fracaso en la conducción de 
la econom.ia nacional; es decir, que la pérdida de los instrumentos 
y los medios para satisfacer las necesidades básicas por parte de 
el pueblo mexicano, se debe a causas totalmente ajenas al 
conocinúento y voluntad de este; aún asi se abandona a su suerte a 
sectores enteros de la población. 

La Carta de la Organizacion de los Estados Ame,ricanos por su 
parte. es un instrumento que en su inicio constó de XXV capitules 
y 150 articulas; y fue firmada el 27 de febrero de 1967. Y que fue 
reformada recientemente el 5 de diciembre de 1985. 

En el ar~ tc?.J.lo 2 de la Declar·acion se encuentran e,runarcados la 
naturaleza y los propósit,os que se persiguen~ y que son. acordes 
con la Carta de las Naciones Unidas. 

El aspecto que nosotros queremos destacar se encuentra en el 
siguiente inciso: 
~.) Promover. por m.edto de 2.a acct.6n cooperat1.va, su d(Oosarrollo 
económico, soc1.a.l y cultural. 

En el articulo 33, se establecen las metas y objetivos a 
alcanzar por los Estados Americanos para conseguir el desarrollo 
económico y social de sus habitantes. 
a.>. Incremento sustancial del producto nacional per cápita; 
b.). Distribución equitativa del ingreso nacional; 
c.>. Sistemas impositivos adecuados y equitativos; 
d.>. Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a 
régimen.es equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor 
productividad agricola 1 expansión del uso de la tierra, 
diversificación de la producción y mejores sitemas para la 
industrialización y comercialización de productos agricolas; y 
fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar esos 
fines; 
e). Industrialización acelerada y di versificada especialmente de 
los bienes de capital e intermedios; 
{). Estabilidad del nivel de precios internos en. armonia con 

justicia social; desarrollo economice sostenido y el logro de la 
g>. Salarios justos~ oportunidades d~ empleo y condiciones de 
trabajo aceptable para lodos; 
h>. Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, 
todos. de las oportunidades en el campo de la educación; 

para 

i..). Defensa del potencial humano mediante la extensión 
aplicación de los mo.dernos conocimientos de la ciencia médica; 
j). Nutrición adecuada, particularmente por medio de 
aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar 
producción Y la disponibilidad de alimentos; 
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~). Vivienda adecuada para 
l). Condiciones urbanas. 
productiva y digna; 

NORMAS SOCIALES 

todos los sectores d(.• la poblacion;: 
quo hagan posible ur,a vida sana, 

Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede 
alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un 
orden social justo, acompaiíado de desarrollo economice y verdadera 
paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de 
los siguientes principios y mecanismos: 
a>. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, nacionalidad, 
cr·edo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a 
su desarrollo espiritual, er1 condiciones de libertad, dignida.d, 
igualdad de oport urddades y seguridad económica; 
t;.>. El trabajo es un derecho y un deber social, oto,~ga dignidad a 
quién lo realiza y debe prestarse en condicion~s que, incluyendo 
un régimen de salarios ju<;tos, aseguren la vida, la sall.1d y un 
nivel economice decoroso para el trabajador y su familia, tanto en 
sus afios de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier 
circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar; 
e). Los empleadores y los trabaJadores, tanto rurales como 
urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa 
y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de la 
negociación colec.tiva y el de huelga por parte de los 
trabajadores; 
f). El estimulo a todo 
populares que tenga por 
comunidad; 

esfuerzo de promoción y cooperación 
fin el desarrollo y progreso de la 

e.>. El reconocinúento de la importancia de la contribución de las 
organizaciones, tales como los sindicatos, las cooperativas y 
asociaciones culturales, profesionales, de negocios, vecinales y 
comunales, a la vida de la sociedad y al proceso de desarrollo; 
h.>. Desarrollo de una politica efic.iente de seguridad social; 

NORMAS SOBRE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA. 
Ar t t.c1.1.1.o 46. Los Estados Miembros darán importancia primordial, 

dentro de sus planes de desarr-ollo, al estimulo de la educación, 
la ciencia y la cultura, orjentadas hacia el mejoramiento integral 
de la persona humana y como fundamento de la democracia, de 
justicia social y el progreso. 

Ar-t iculo 48. Los Estados Miembros llevaran a cabo los mayores 
esfuerzos para asegurar, de acuerdo con sus normas 
constitucionales, el ejercicio et~ecti vo del derecho a la 
educación; 

De la lectura de el breve extracto del articulado que hemos 
hecho de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de 
la Carta de la Organización de los Estados: Americanos, puede 
concluirse con toda certeza que: 

Ambos documentos son similares en cuanto a lo que designan, y 
partiendo de ello, puede sostenerse entre otras muchas cosas que 
en México, el ingreso per cápita siempre ha estado deprimido, a 
grado tal, que el salario de gran parte de los trabajadores, es de 
tan solo 3 dólares diarios, y un alto porcentaje de la población 
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ap"'°nas subsist."-~ con un dola1- por- dia (..;tP"_.,n_a:., ,.in ,ooc,::, m.as de ocho 
pasos dtarios); en cambio la economia del pais c•s controlada por 
un. numero reducido de empresas., y gran parte de la riqueza 
generada por todos se encuentra en manos d~ unas cuantas familias; 
las cargas impositivas son altas si se loman en cuenta los 
ingresos de los trabajadores; el agro, parte vital para el 
desarrollo de uo pais, se le abandona, se deja de subsidiar a los 
campesinos, y se permite la partic.ipacion del sector privado y 
resurge el latifundio. Y. las 56 etnias que sobreviven en toda la 
República, se encuentran en la miseria extrema y olvidados. 

La industrializacion, se enfoca a la exportación, deprimiéndose 
el sector interno; la estabilidad de precios no ha existido 
durante mucho tiempo; la inflacion en lc,s. ultin10s 15 afias ha 
alcanzado la escalo! riante cifra de un 38, 775 por ciento 
aproximadamente. en tanto que los salarios apenas se han 
incrementado en un 5p 787 por ciento, es decir siete veces menos; 
el .analfabetismo de más del 10 por ciento de la población 
nacional, y el gobierno apenas destina el 4.3 por ciento del PIB a 
la educacion, y la UNESCO recomienda que el porcentaje sea del 9 
por ciento del PIB; en el pais existen '5 millones de nii'í.os con 
desnutricion crónica y 7 millones mas con desnutrición avanzada. 
sin contar a los adultos en igual condicion; la vivienda, también 
esta en crisis, existe un déficit de 6 millones de viviendas, al 
tiempo que 17 millones más, se encuentran en precarias 
condiciones; el desempleo es angustiante, en la República h,¡;¡:y al 
menos 7 millones de desempleados, y el derecho a la huelga es algo 
que cada vez se práctica menos; 20 millones mas de personas no 
tienen acceso a la seguridad social; el seguro del desempleo, que 
está inmer-so en la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre desde 1948, en México no se conoce, las agrupaciones 
sindicales, se encuentran en manos de incondicionales del gobierno 
federal, y las otras agrupaciones humanas, apenas empiezan a. ser 
tomadas en cuenta; por último, la educación superior ha sido 
restringida a las mayorías, incrementándose afio con afio el número 
de rechazados en la Universidades del Estado. Puede decirse 
entonces~ que México o mejor dicho sus gobiernos firman todo lo 
que les ponen enfrente, y se comprometen a cumplir todo, pero 
nunca cumplen nada. 

Todo eso transforma. a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos. y 
todos los tratados y acuerdos que siempre firma y reconoce como 
obligatorios el Estado Mexicano y que se suponen persiguen la 
superación y el desarrolllo integral del pueblo, en este caso el 
mexicano; en prescripciones carentes de vigencia y por tanto de 
sentido. 

Todo este panorama revela en toda su magnitud la inoperancia 
del actual sistema mexicano, del Estado y de su gobierno; vigente 
desde hace casi 70 afias, y la necesidad urgente de sustituirlo por 
otro que elimine las causas de su fracaso. Es decir, por otro que 
brinde un cierto bienestar económico-social-cultural~ etc. Y que 
facilite el cambio social del Estado. 
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8).- CRISIS Y DETERIORO DEL ESTADO-NACION, SU INFLUENCIA EN EL 

CAMBIO DE LAS INSTITUCIONES MEXICANAS. 

6.8. LA CRISIS DEL ESTADO. 
De acuerdo con la definición que ofrece la Real Academia de la 

Lengua, el tE!rnúno crisis, tiene varias acepciones, a partir de 
las que hemos elabora.do uno s.olo, enfocado a definir lo que es la 
Crts1.s del Estado, quedando as1: Hutactón 1.mporlant~· en el 
desarrollo del pr·:>-::.!Ó"SO htstór~co d.e-l éslado, que s,2 presenta a 
parltr de ,tenomenos de indole dt 1.Jersa:, (econonu:cos, polt.t1..cos, 
:;,oc<al.es, naturales etc.), que l.l.evan a s1.tuac1.ones dif1.cuttosa.s 
y compl1.cadas, que pueden ocas1.onar la m.odi/1.cacion de la 
estructura 6eneral del Estado. 

De la con.firmacion de lo anterior, han sido testigos vivientes, 
las ultimas generaciones, y hemos podido apreciar, que debido a 
esas crisis, la configuración mundial de los Estados, ha variado 
sustancialmente, respecto a décadas anteriores, hemos visto como 
se ha desmembrado el bloque socialista, como se han ido 
independizando distintas naciones, sobre todo en el Africa ultimo 
bastión del imperialismo, conocemos de guerras entre países que se 
encontraban unidos artificialmen~e come. lo eran, la an~igua 
Yugoslavia y la URSS (actualmente divididas en 6 y 15 Repúblicas 
respectivamente), Checoeslovaquia, 6 de países que ret,oman la 
denominación con la que eran conocidos antes de su anexión a las 
metropolis como es el caso del Congo etcétera; estos no son más 
que algunos ejemplos de lo que han provocado las crisis del Estado 
en gran parte del mundo; crisis a las que no han escapado los 
paises capitalistas o los del Tercer Mundo, sobre todo en estos 
ultimas, que se han mostrado totalmente incapaces de ejecutar los 
fines que justifican su existencia .. 

Esta crisis, al envolver al Estado, implica crisis en todos sus 
aspectos, el social, el jurídico, el económico etc. 

Los problemas que derivan de el ejercicio de la libertad, que 
se propuso como uno de sus fines el Estado liberal burgués, mismo 
que se sobrepuso en la práctica a otros fines y principios éticos 
perseguidos tambien por el Estado, lo cual trajo como consecuencia 
la hipertrofia social creada por- la desigualdad económica, que 
escindió en forma abismal a los Estados en dos claras y 
antagónicas clases sociales. 

Al motivo original de la crisis se sumaron, primero los 
desarrollos industriales que exacerbaron el problema y 
posteriormente el progreso tecnológico, la disminución de las 
enfermedades que trajo como consecuencia la explosión delTl()gráfica 
y la urbanización megalopólica que son los últimos datos criticas 
de la sociedad actual y del Estado. 

La conciencia de la crisis es universal. Sin embargo las 
medidas hist.6ricas que se han puesto en práctica para superarla 
aún no han dado resultados optimas y si por el contrario, con la 
aparición de los Estados totalitarios, la crisis adquirió en 1938 
la expresión más cruenta y violenta que la humanidad ha conocido. 

La conciencia de la crisis ha impulsado a los Estados a buscar 
su super-ación, pues durante su existencia el Estado se modifica 
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permanc-nt,.:"1nente en un r.•roc0so dt! ,;.>vol ucion capaz d-.. .. ..1daplar la 
o.o-stru<~tura a. las cir<:.unstancias cambiantes, poro cua.1-.do por 
div11:.•rsos motivos la ,:,volucion natural se retrasa frente a las 
circunstan,:ias. el Estado tiene necesidad de actualizarse-, y estas 
actualizaciones se efectua.n poi· varias vias; rompier1do 
momos,ntanea.mente su unidad para padecer una revoluc.i.On la cual para 
justific:.arse debe ac.t.t.1alizar y modificar los f ir,es. del Esta.do; o 
<.;.i al prett::"nder el camLio de los fines. lejos de actualizarlos 
confor-me a la evolucion etica y moral de la sociedad los pretende 
retrotraer a una forma pasada y caduca. entone.es no se lrata de 
una revolución sJ.no de una c.risis violenta, de la que siempre se 
considerara su transitoriedad como un momento que hay que padecer 
mientras el Estado recobra su fuerza de::- unidad para superarla. 

5. 8.1. CAUSAS DE LA CRISIS DEL ESTADO KEXICANO. 
En nuest.ro pais, además de aquellas causas de 01~igen, la crisis 

ha sido provocada y maximizada por causas particulares atribuibles 
al Estado-Gobierno me-xicano. El Estado liberal, cuya 
caracteristica fundamental es considerarlo formado para el 
servicio exclusivo del tndtvtduo; ha sido superado, por la 
necesidad de un nuevo Estado, que se encuentre al servicio de la 
soctedad, lo que se contrapone con aquel Est.ado, que considera 
igual al hombre; lo cual es falso, pues tanto en lo físico, 
jurídico, económico, psicológico las caracteristicas humanas 
vari.an, aún de uno a ot.t-o. 

A partir de 1917, se faculta al Estado mexicano, para 
establecer el equilibrio perdido entre las fuerzas sociales, 
restablecer y encauzar las acti vida.des de los individuos que 
injustame-nle lesionen los intereses de los demás. El Estado no es 
un simple policía que vigila; es una autoridad que corrige y 
orienta; otros de los principios en los que descanso durante 
muchos af'íos el Estado en México, como son el sufragio universal, 
los partidos políticos, principalmente el Partido Revolucionario 
Institucional, los grupos de presión {agrupaciones obreras. 
organizaciones populares y campesinas como la CNOP (Confederación 
Nacional Obrero Popular); la CNC CCont'ederación Nacional 
Campesina), las agrupaciones sindicales corporati vistas como la 
CTM (Confederación de Trabajadores de México); la CROM 
{Confederación Revolucionaria Obrero-Mexicana); la CROC 
{Confederación Revolucionaria Obrero Campesina); el Sindicato 
Unico de írabajadores Eléctricistas de la Republica Mexicana 
SUTERM; además del Congreso del Trabajo, y sus 39 sindicatos 
estatales, también las diferencias entre el gobierno y las 
copulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la 
CANAClNTRA, CONCAMIN, CONCANACO etc. 

El agravamiento de todos los indicadores del Estado ha venido 
acomp3f'íado por una pérdida de confianza de todos los sectores de 
la población en la economia del pais, en sus instituciones, en las 
autoridades, la honda corrupción etc. Que han ido profundizando 
la crisis misma, a la grave crisis economi.:.a, deben sumarse la 
crisis pol1tica y social por la que atraviesa el sistema politico 
mexicano; que amenaza con dividir a la sociedad mexicana, y que se 
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pr•-·$CrOl1...,. ur. ,: ambio so<...ial violt"rif.:o. 
En l.anto qu,:, o:Án los pa.1se"" capif.:alist.as indust1-ializadc.,s, las 

c..1~is1.s ba.n provocado un fort.alec:.imienlo <l~· las nac.ionü-s 
Est ado-gobi tir no, empre-s.as-t raba J adores, autor J.dadc•s -pobl aci on, en 
México hay un gran deterioro del Estado nacional-sociedad, por la 
maoipulacion polJ.tica~ ec.onomlca y social que se ha hecho, en 
perjuicio de la población, lo cual ha redundado en grandes 
frustraciones a lo largo los ultimos 25 af'íos. en las aspiraciones 
de bienestar d•~l pueblo de México. 

~stas. í I' ustrac.ior:,.es sor:,. producto y consecuencia de la 
destrucción de lo nacional por parte del gobierno; que ha 
propiciado con su poli tic a econ.omica, la depauperizacion exagerada 
de gran pa1~te de los habi lantes del pa1s, la intervención de 
gobiernos y organismos financieros internacionales como los 
Estados Unidos, Japon, o el Sanco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, que int.ervienen en los asuntos nacionales, dictando 
las formas en las que el gobierno mexicano ha de dirigir la 
econom.ia, la poli tica y por tanto el desarrollo de la nación. 

Socialmente nadie cree en nadie, hay una perdida completa de la 
confianza; el primer dia de enero de 1994, surgió en las selvas de 
Chiapas, el ejemplo mas claro de dichas frustraciones sociales, 
que son resultado de las equivocadas politicas económicas y 
sociales del Estado, que olvidan y tienen en el rezago a regiones 
enteras del pais; en esa region del sureste, surge el Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional. otra situación similar se 
presento el dia 28 de junio de 1996, c.on el brote de otro 
movimiento parecido al EZLN, este se identifico como el Ejercito 
Popular Revolucionario, y se dió a conocer en el vado de Aguas 
Blancas del Municipio de Coyuca de Bénitez en el Estado de 
Guerrero, tradicionalmente considerado un Estado "bronco'', y es 
también resultado de la inconformidad con. la forma en que se 
conducen los destinos de la nación, que se han manipulado en 
beneficio de un grupo que se encuentra en el poder, desde hace ya 
casi 70 af'íos, todo ,,tn record. que incluso se encuentra como m,a,:r-ca 
mundial en ,gol l ibr-o de recor-ds "Guiness». 

Problemas similares han empezado a presentarse en el estado de 
Oaxaca; las causas: "el rezaeo soci.al. "• 

otras muestras claras del desgaste del Estado~ lo son los 
asesinatos de prominentes miembros de la polJ. tica mexicana~ que 
cimbraron hasta sus cimienlos al sistema politice nacion3l; y que 
ocurrieron durante 1994~ que acentuaron a grado máximo la crisis y 
que han acelerado el cada vez más inminente cambio del Estado, 
además del cambio y trans:formación en el sist,ema 
político-económico implantado en México desde 1929. 

También debe marcarse la pérdida de la soberanía que ha 
caracterizado al Estado mexicano, particularmente los últimos 
sexenios, donde cada vez es mas abierta la intervención extranjera 
en los asuntos estrictamente nacionales, hay que reiterar~ que 
para el financiamiento de rescate de 1995, los Estados Unidos 
tomaron como garantía la producción petrolera de PEMEX, así 
también parece que las decisiones de política gubernamental, ya no 
se hacen en Palacio Nacional, ni en el Congreso de la Unión, sino 
en Wall Street, y en La Casa Blanca (cuanto a de ejercerse de 
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presuput... .. s.to ! is.cal, en q~1ú debo gastarse.-, cuanto debe aumentarse 
en materia de salariosp et.e.), ahora se dccidon en esos sitios. Lo 
cual cont.ravil='ne totalmente el concepto de soboranl.3, consist1:tnte 
6>n no aceptar la injerenc.1.a ya sea Bxterr,a o .1.nterna. c-rn los 
asuntos de gobJ orno relacionados con un Estado que so consid•Jora 
soberano. 

Lorenzo Meyer en relaciona la soberan1.a de México dice: 
"parectera qv.e el control de las var1..ables centra[es de nuestra 
econom.1..a ya dejo de estar aqv.1.. ... " ". Cuan.do en Washineton en 
esa lucha en.tre un Conereso y u.n Prestdonte q1.J.e no es tampoco el 
nuestro, y que eGtaban decidiendo el fv.turo 1..nm.ed1..ato de H&x1.co, 
qv.iere dectr que h.em.os perdido m.uch.os erados de soberani.a" 
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Opinion con la cual coincidimos. 

Uno de los documentos mas rec~entes en el aspecto internacional 
que nos ejemplifica esta perdida de soberanía, es el lnform.e 
t1..tul..ado: La crists del peso mexicano; 1..m.pl..1..caciones nac1..ona1-es y 
reBiona1-es. Elaborado por el lnstitv.to de Relaciones 
Ev.ropeo-Lat1..noamericanas <Irela), preGentado el dia 30 de enero de 
1995 ante el Parlam..ento Europeo, donde se dice: 
"La crists de Héxtco ha m.astrado riesBOS potenciales por opt.a.r por 
u.n s1.stema /1.nancie-ro completamente l..<.bre y abterto. Héxtco abrió 
sin reservas sus mercados a la inversión, exponténdose en 
cons.s-c'Uencia a 1.1.n cambto de la act.1..tud de los i.nverstont.=:tas .. 

l..a cr1..s1..s m.ex1..cana et: puesto en t..s·l.a de J'UtCt~. ªi~¡1nos de los 
doema,s d"E>l m.odelo mexicano de re/orm.a '='conom.t,.;a. 

Est.e informe se hizo a partir de la crisis que se desató en 
diciembce de 1994, y como result.ado del paquete de ayuda por parte 
de los Estados Unidos por 20,000 millones de dólares, que concluye 
diciendo: "Héxico tendrá que ceder parte de su. soberani.a y 
ofrecer ctertas sarantias a cambio del paquete de rescate 
económico qu.e Estados Unidos; le acaba de conceder". 

También se sabe de la existencia de el llamado "Heeaproyecto 
de1- Istmo" o "Plan Alfa Om.eea" que considera poner en manos de 
inversionistas de grandes empresas estadounidenses, y poderosos 
jeques árabes una zona estrátegica del pais, nada menos que el 
Istmo de Tehuantepec, considerado como un espacio estratégico para 
la exportación y una zona de fundamental importancia por su 
potencial como centro de operaciones mercantiles y militares en el 
ámbito continental y nrundial. La construcción de una via de 
comunicación transistnúca, es una vieja aspiración de las grandes 
potencias soPre todo de Estados Unidos, para unir los oceanos 
Pacifico y Atlántico. 

Este proyecto vuelve hoy a estar vigente> inscrito en la 
poli tica del TLC, a pesar de las declaracl ones oficiales de "no 
pasa nada", lo que todos sabemos sin duda, es que, hast.a ahora los 
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proct"sQ'i de privali~aclc:..11. .,,,,. sjqul'>11 da.1ulo rh~ 
antidomL">cratica, sin c.on~ulla ..i l.a.s poblacioni:--'.>. qu,.· 
1·esullar afeclaóas, con una ausencia lolal d0 1.nfvrmac.iún 
a la c.iudadan1a, como decisiones. ultimas dt:.·l gobi1c•r no, 
logica de "palo dado ni dios lo quila". 

m.an,:,r a 
pOt-...1dan 

vficial 
en la 

Lo 31"),terior es aun ma.s grave en el ca.so qu.-=- nos ocupa. Se trata 
de una región de alta prioridad en la que se c.oncentra la mayor 
riqueza petrolera nacional y las res.er vas. m.a,s grandes de Losques 
tropicales del pais. A nadie esc.apan las riesgosas. c.onsecuencias 
que traerl.a para México la consolidacio~ de un proyecto exl1anjero 
que asegura el control de es.a zona en manos de estadounidenses, 
que asegurarían el monopolio del lrans:porte en la region del TLC. 

La perrlida de soberanl.a nacional que esto implica, la crisis de 
identidad nacional, ademas de una divisicin o separacion del pal.s 
en dc:::>s porciones, tal y como ocurr io 8n Panama cori el famoso 
canal, esto es materia suficiente para provocar la preoc.upacion 
generalizada de los ~xicanos, en un pa1s ya de por s.i dividido. 

En el mismo orden d~ cosas, no dE>be olvida.rs(! que el Estado 
Mexicano, debe planear y organizar el desarrollo del pa1s tart.26 
consl.); debiendo t~ner como finalidad, su establecjmiento y 
solidez, planteando prioridades y objetivos, que sean integrales y 
equitativos para todos los sectores de la población. Ya. que la 
Con.stitucion mexicana sefí.ala en su conjunlo los objetivos y 
criterios contenidos en ella y que conforman lo que llamamos 
proyecto nacional; y que contienen los objetivos de la planeacion. 
Se demanda que este ejercicio de planeacion (art.26), sea 
democrático, o sea que participe en él, el pueblo, pues la Carla 
Magna exige que se recojan en los proyectos de desarrollo las 
aspiraciones de la soc~edad y de sus distintos sectores. Para ello 
faculta al Poder Ejecutivo, a fin de que establezca procedimientos 
de participacion y consulta popular 7 esto es que se mantengan 
abiertos los canales de comunicación entre las autoridades y los 
ciudadanos. 

Como vemos el sis lema democratice que plantea nuestra 
Constitución, se fund¿1. en un proceso de desarrollo que debe 
entenderse como participativo, en donde debe ~undirse la toma de 
decisiones de toda la sociedad, donde los beneficios del 
desarrollo se distribuyan de manera que alcancen a toda la 
población. Pero siempre el gobierno mexicano yendo en contra de lo 
estatuido en la Constitución, ha pasado por alto todo eso; 
entonces queremos preguntar: ¿Cúando l.as autortdades del pai.!Ei" se 
han dt~nado o tomo.do la m.ol.estia de consultar al. pueblo en ,general 
Cno solo a l,as c1.1-pu"las.), para tomar decistones qu,g han de 
afectarle en sus derechos o en su ntvel. de btenestarE 

Hoy el sob-ierno m.ex-ico.n.o. q.1.te ha rechazado s1..stem.ó.t..1..camen.t..~ e1. 
referendum. o el pl.::btsctto para consultar a la pobl.acton en las 
dectstones nacton.ales; tnstste en aplicar una pol.tttcc. econorr~tca, 
contrarta al. proyecto de desarrollo nactonal. que aseeure btene$tar 
para Las m.ayortas, y esta ausente de sus preocu.pactones centrales. 

En opinión nuestra, una politica de 
efecli vament.e y no solo de palabra, en 
marco jur1.dico; y no en los ajustes y 
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extranj.; .. ,·o y l:'11 las dt?sviaciou,::,s qu..:• han r_ar·a<..t,:.·rizado ,l 1<1 
pol1.tic;). ~c .. -...1~omica t.orans'8x:enal do l.os golJi..erno';:. qu~ h(_•mos. lúnido. 

En camb1.o la tecnocr·.acia gubernamental trata do.:· darle 
permanencia a lcl. actual política c,,conomica de goLierno -UVE NO DE 
ESTADO- que- s.urgio ""l"l. 1982 c.:.on las. S.\c"v .. ')ras medidas. de aji:Js.te 
recesivo ut1.lizadas para cor1·egir los desequilibrios de la balanza 
Je pagos y generar un superavit de ahorro interno, con la 
finalidad de p~gar -el servicio de la deuda externa. En forma 
paralela la política econom.ica de cambio estructural ha consistido 
en convertir al pal.s en una economia de exportación, en detrimento 
de un pa~s cada vez más empobrecido y dependiente de las grandes 
me,t ropolis. 

5.8.2. CRISIS, ATRASO Y SUBDESARROLLO, 
Crisis, atraso y subdesarrollo, no son lt.:J mismo~ una ecollollll.a 

puede estar en crisis y no S•c!'r ni atra~ada ni sub.Jesarrollada. 
Puede estar atrasada y no estar en crjsis, ni ~l:"I" subdesarrollada. 
Puede ser subdesarr-ollado. y no Sé't ni atrasada, 111 €•Slar o?n 
cris1.s. Para nuestra desgracia la econo..•mi.a mexicana tiene- mucho 
tiempo en crisis, es un.a ecc.nom..ta atrasada y subdesarrollada. De 
tres tres. 

Crisis. Las crisis económicas son siempre resultado d,:;, las 
malas politicas económicas del gobierno, y se manifiestan <?n el 
estancamiento o en la inflación, o lo que es peor en el 
estancamiento con inf lacl.ón, esto ha implicado en el pees ente; 
desempleo, devaluación, espiral precios-salarios etcetera. Las 
crisis económicas son independientes del grado de atraso y/o 
subdesarrollo de la economía. Defin1.da asila crisis, resulta que 
la econom.i.a mexicana lleva ya mas de un cuarto de siglo 
transitando de crisis en crisis. 

Atraso. El atraso es siempre relativo. Se esta o no atrasado 
siempre respecto de alguién más, en el caso de México esta 
atrasado respecto a las econonuas primermundistas, el al.raso se 
define en la era moderna por lo general en términos científicos y 
tecnológicos, asi como la educación y capacitacion~ comparada con 
las econonuas de esos paises la nuestra es una econoJJtJ.a atrasada. 
También lo es por desgracia, en relación a satisfacer- las 
necesidade-; de nullones de mexicanos, y lo que es peo,- necesidades 
basicas. 

El subdesarrollo, es la dependencia que se tiene respecto de 
otros,. el Estado mexicano al no ser capaz de generar ahorro 
interno con el cual financiar sus funciones~ tiene que recurrir al 
financiamiento externo, y si algún país se ha distinguido por 
solicitar créditos en el exterior, el Estado mexicano vía sus 
gobernantes, se ha llevado las palmas en incontables ocasiones. 

5. a. 3. LOS ECONOMISTAS "HARDVARIANOS" Y LA HISTORIA. 
A partir del gobierno de Miguel de las Madrid, la economl.a 
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mi."'xicana~ ha sido plantc•a.da part1.::ula.rnle'nle por econom1sta"S. 
egresados dtJ" univ0r·sidad~.>s E·xtranjera$, co1no Harvard, Princolon y 
'x'ale entre otras. Economist¿J.s, qu.-"' han ven1do .a implantar" en 
nuestra Nacion, las ideas y tt="or1as que 1,:-s úns."-•hdron, esto no 
implica que esas t.eorl.as sean malas o incorrectas, solamente qu1..:. 
dichas teorias han demostrado hasta la sacie<lad, que no son 
acord~s con l.a: real !dad ni con la idios.ioc.r acia de nuestro pt..xeblo, 
y han fracasado estrepitosamt"'nte una y r:,lra vez, y a pesar de- ello 
el gob.iern.o no ha variado rt.i un api,:.~ <"-:,l r umb..::, d,:.! -su polttica 
E-c.onomic.~. que ha ~mp.:obr,c,,cido a t1r1 s<2-c.t,;,r cada vez m.."'..ls. amplio dE
lo~ m,:.,xi,:a.11os. Y si t-.n c.ambi,,, la riqueza se ha ido concE.-ptrando en 
cada vez ll\€'nos. ma1,os, asl. es e.orno de acut:"1 do c..~o,·1 datos del Centro 
de Estudios Economicos del Sector Privado, del l::ianco 
Interame1 ic.ano de Desarrollo, dt? los Part1dos Acci,:,n Nacio..">nal y de 
la R1:-volucion ~mocratica; de los poco mas. de 90 n1illones de 
mE'Xicanos, en los ultimos 10 af'í.os se paso de 20 millones d,;,, 
habitantes que vivian e11 la pobreza extrema. hasta 40 m.1.llones, €•n 
tanto que los otros 50 millones vieron (educido su nivel de vida 
de manera alar-manle, al grado nu.nimo de supervivenc1.a, a 1.a vez 
que se afirma, que el estrato social que permi.tia diferenciar a la 
clase media de la clase baja. ha desaparecido, desvaneciE-ndose la 
primera en la segunda. 

También de distintos medios obtuvimos que la mayor parte de la 
riqueza generada en el pa1s se encuentra en manos de pocas 
f am1lias; en 1987 segun datos de la Bolsa de Valores la economia 
mexicana era controlada por 300 familias, reduciéndo~e E-Se número 
a 110 en 1988, en tanto que en 1990, 37 capitales de empresas 
gigantes controlaban el 22 por ciento de la riqueza del pais. 
Además segun la Revista "Forbes'' en 1987, vivia en México 1 
billonario en dolares, en tanto que para 1994, esta c.1fra pasó a 
24 supermillonarios mexicanos en dolares y que son duef'ios del 15% 
de toda la riqueza de México, es decir un .1.ncremento del 2400% en 
tan solo 7 afí.os en el aumento de mexicanos cuyas fortunas superan 
los 6,000 millones de dolares, lo cual ejemplifica claramente, que 
en esta materia, el Estado mexicano ha acreditado con excelentes 
notas. ¿Que bueno, verdad?. 

Esto quiere decir que la riqueza total del pais se 
está concentrando rápidamente en unas cuantas manos. Estos nuevos 
ultra ricos, son producto de la política neoliberal de los ultimas 
sexenios. Amasar una fortuna de ese tamafio en un pais del primer 
mundo implica un salto productivo, una revolución tecnológica y un 
esfuerzo de décadas y genera~iones. ¿Cómo surgen todos estos 
billonarios en México en tan solo 7 af'í.os, en un momento en el que 
la industria esta estancada, el campo en crisis y hay tanta 
pobreza? 

Durant.e décadas el Estado mexicano y sus economistas han 
sacrificado el campo y los salarios de los trabajadores, para 
impulsar la industrl.a nacional. Cu;:,indo una empresa quebraba, la 
compraba el gobierno. a grado tal> que llegaron a ser propiedad de 
la nacion 1, 155 empresas, entre las cuales estaban La Banca 
Nacionalizada, Teléfonos de México, Siderúrgica Nacional, Al tos 
Hornos de México~ Dinat Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril, Guanos y Fertilizantes, empresas mineras, cementeras 
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y habto ha!:,1.J. hoteles y tal.Jricas de 1e-frP!:.L'U!>- como Garci-Crc,spo o 
de bi.-;icli:-t.as como Condor ,~utro mu,~has 1,,.'>t1a~. Le, cual no just.1.tjca 
la t'orrn.a t:•n quo ~l rnismo Estado s,c• dc.•spr <. .. ndiú do todas esas 
empresas pr i vati zandol as otra vez. 

Ein¡.,resas que en.lr0;;.., Migue! de la Madrid Hurt.ado y Carlos Salinas 
Je Gortarir decidi,?"ron venderlas baratas y en coinodas 
mer,sual idades. 

No se ha pu1:.•,c;.to en claro como fueror1 esas privat.izacion1?s:. 
GCon qt.1t-Jo der1.."'Ch(J, una adm1.n1st.rac1on, s,,_..fi;:i,lada de or.1..gen como 
ilegitima <.la de Salinas d1;:a GortariJ~ rematu ~,na r·iqueza que lt? 
tomo dé<".adas construir a los mexicanos? ,:..Como e~ qu~ un gobierno 
pone en manos de especuladores, una parte tan importante de la 
planta productiva del pais? 

La pol.1.tica de privatizacion~1s ha giE-·nerado hoy 
desigualdad(::."$ sociales. Hay enojo. Er, eslos ullimos años, 
dado todas las libertades y los derecho!:. al dinero, 
libertades y derechos de todos los deroa.s se han disminuido. 

mayores.. 
se han 
y las 

Lo maravilloso es que ante tales cl.rcunstancias no haya habido 
en este pais un estallido social. 

A pesar de todos los fracasos: en la conducción del desarrollo 
nacional, por parte de los economistas del gobierno, pareciera que 
estos economistas no han aprendido de la historia~ pues padecen de 
un.a enorme soberbia intelectual (economistas hardva.rianos), la 
cual ya de entrada les impide aprender de la historia. Para ellos 
no hay mas que la Teoria Económica que aprendieron y sus puntos de 
vista derivados de esta. Y nada puede hacerles cambiar en sus 
ideas. Este y no otro, es el tecnocrata. No hay que olvidar lo que 
decia el gran economis~a alemán Wilhelm Roepke (aunque hay quién 
dice que el primero en decirlo lo fue el economista ingles Alfred 
Marshall): Para llegar a ser un buen economista no basta con saber 
econorrua. Gran verdad que los economis~as olvidan con frecuencia. 
Y entre lo qoe hay que saber se encuentra la historia económica~ 

El filosofo estadounidense Santayana dijo que quién no aprende 
de la historia esta condenado a repetir los mismos errores una vez 
tras otra. Estan~s convencidos de que buena parte del atraso de la 
econolllla mexicana se explica por ello; ! o será por la necedad!; 
los economistas y sobre todo los gubernamentales~ deben aprender 
más de la historia económica y t.al vez un poco menos de teoría 
económica para dedicarselo a la primera. Quién saldria ganando 
seria la actividad económica de México. En una de esas dejamos de 
ser una economia atrasada y nos enfilamos ahora si al primer 
mundo .. 

Queremos aclarar, que el adjet.i vo "hardvarianos '', se lo hemos 
aplicado a los economistas~ que egresados o "especializados" en la 
rama económica por Universidades extranjeras~ y se han enquistado 
en las esferas gubernamentales y han implantado sus ideas en 
cuanto al mane jo de los asuntos economicos nacionales y que han 
fracasado una y otra y otra vez en el diseño de la Poli tic a 
Económica del pais; sin que éste término lo hagamos extensivo a 
todos los estudiosos de la ciencia de la Economia. y lo reservamos 
unicamenle para aquellos. 
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En "o.i ut e<,.l. s. pu-=·d~· ob'.'.\"\ vai· S.""' •-• l tlPt o::•r i út o qu,c::• ha v,:nirl,:, 
'-" ut r i enUo ,..-! Es t ad,:i ntt ·xi e ,1n0 PJJ los ul t i mc,s t i. ,.•mpos, v~::.-1no.:,':,. úmo d1.• 
n1anüra ge1"1t•ral y 1:,·,y11nt111al ,::,,! Es.tad,·, d..:·Uc· a1L,itrar ""'1·,t1e .lo~ 
grupos dt:" la clase dominant~:·. y e-1\lre ü~td l.as clase~ subaltP.1 fldS 

y dorniu.'.ldas y s.obr1,!' la soc.iedad y su c·on junto. cuando las 
rivalidades y conflictos amenazan la cohe1 encia, la 1:"Stabilidad y 
la existE-nc.1.a del sistema global. En este caso ha sido el p1·opio 
Estado 7 via gobiernos, el que ha ido propiciando Y ace11t uando dia 
cot"t dia ese desgaste, en México se ha transfol"ma.do, se ha separa.do 
totalme-nte de la sociedad, dolado de su aparato. sus poderes. Sus 
relac.iones con la sociedad se han tornado tirantes, ambiguas y 
potencialmente explosivas. 

5. 9. EL CAMBIO EN LAS INSTITUCIONES POLITICAS, JURID!CAS, 
ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL ESTADO MEXlCANO. 

Las relaciones de mando y obüdiencia organizadas poi" y en 
funcion del Estado necesitan ser i1\stitucionalizadas. por E!Ste 
desde un punto de vista doblé e interconectado: en lo que se 
refiel"e al Estadü mismo; en lo que se refiere a los grupos e 
individuos, a; sus vl.nculos entre si y con el gobierno. 

Toda sociedad se articula en y por medio de instituciones. 
Estas son en esencia modelos de relaciones humanas, donde se 
estr- ucturan las relaciones concretas de grupos e indi vidl.tos. Las 
i1-.stituciones tienen funciones, fines y consecuencias similares, 
constituyen un orden institucional: economice, politice, militar> 
familiar, religioso etc. 7 la estructura social global, aparece 
integrada por insti luciones y ordenes institucionales> y por sus 
articulacl.ones. e interacciones. t.oda institucion se relaciori.a con 
las actividades de una sociedad, de sus clases 1 de sus grupos y 
con sus resultados, si esa sociedad se transforma, sus 
insti t.uciones lo harán también. Las sociedad mexicana, ha ido 
transformádose y sus instituciones, también han ido adecuándose al 
nuevo marco e-conómico> jurídico, político, social y cultural 
acorde con las modernas formas de vida social analizaremos 
aquellas que consideramos básicas en la vida del p~ís. 

Casi todas ellas han ido cambiando, sobre todo a partir del 
agravamiento de la si tu.ación econ6mica que aqueja a la NaciOn, en 
algunas el cambio ha sido tendiendo hacia el desgaste y otros se 
han ido afirmando en posiciones mas importantes. 

a).- EL PODER EJECUTIVO. 
De todos es conocido el poder casi supremo y omnipotente 

que paseé el Presidente de la Republica> y que lo coloca en una 
supremacia sobre los Poderes Legislativo y Judicial, lo que 
redunda en detrimento de estos últimos. Dadas las condiciones 
actuales de la situac1.ón del país, el Ejecutivo, ha tenido que 
intentar colocarse en una situacion distinta a la de sus 
antecesores, una sociedad más cr1. tica, politizada y sobre todo 
defraudada y empobrecida, ha exigido al actual régimen> que el 
Presidente 1 desempefie el papel para el que fue elegido~ Cel de ser 

149 



n\andatar·io de la poblill...iuri), qu1c-• qulil1;c>I rv,· C".011 ,:laridad Y <.•ticacia, 
poes púSa sobri:' la 1.nst ituciun prc,sid~·ncial, E-1 riesgo innUn,~nt,=·, 
de que por vez primera, el PodP.r EjE<"cutivc, para ttl sexenio 
2000-2006, no P'='rt.enezca al partido pol1lico, qu<:I' ha monopolizado 
el puesto. Debido al descontento generalizad<• dE> la poblacion se 
ha abierto la posibilidad, de que tambien por primera vez, el 
Poder Ejecutivo sea dis.c.iplinado por un Congreso, que no este 
conforma.do en su mayoria por el partido oí icial. Principiando con 
la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura (1997-2000), dondl? 
el Part.ido Revolucionario Institucional si bien es. m.~yoria, no 
alcanzo las curules ne<.osari.as, para seguir 1mpo11iendo sus 
politicas. 

Es decir, nos encontramos f'renle a la situacion real, de que el 
Poder Ejecutivo de México, vea r~ducido el excesi~o poder e 
influencia que detenta, y que por vez primera en la historia 
moderna de nuestro pai.s, tengamos una auté-r,;tica. divisio.n 
equilibr-ada de los tres Poderes de la UniL"ln, y poda1nos por fin 
asomarnos a una verdadera democracia, no solame-nte formal, sino 
material, que principie en la mas alta cuspide del poder del 
Estado mexicano, la cual e::. el Poder Ejecutivo de la nacion. 

b),- EL PODER LEGISLATIVO. 
Este lo componen tanto la Ca.mara Je ~nadores como la de 

Diputados, que en conjunto constituyen el Congreso de la Union, al 
igual que el Ejecutivo, el Poder Legislativo, se encuentra en una 
situación similar, pues los factores que han ocasionado el 
desgaste de la figura presidencial, pueden ser aplicables al 
Legislativo, la crisis economica, politica y social del país, el 
avance sostenido de los partidos opositores, sobre todo del 
Partido Acción N<:1-cional, el Partido de la Revolución Democratica 
el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, conjuntado con el 
del.erioro superlativo que ha padecido el Partido Revolucionario 
Institucional, permitira, que también por primera vez en la 
historia moderna de México, la Cámara de Oiputados, este 
conformada por una mayoria, q~e no perl.enece al partido del 
gobierno federal actual, que tal vez sirva como freno a los 
excesos que continuamente presenta el Poder Ejecutivo, y que por 
fin se haga realidad el ejercicio legislativo en las Cámaras que 
conforman el Congreso; legislar en el verdadero sentido que la 
palabra impone. La creación de las leyes que el pais necesita para 
continuar evolucionando. 'f también por vez primera en la historia 
moderna del país se haga cierta la afirmación de que vivimos en 
una Repóblica donde existe la separación de poderes, y dejemos 
atrás la República ficción con la cual se nos había engafiado 
durante 70 años. 

c).- EL PODER JUDICIAL. 
De los Poderes de la Unión, ha sido este el primero~ que E>n 

busca de adecuarse a la nueva situación del pais, se le impusieron 
cambios, al ser eliminados más de 75 años en la historia de la 
Suprema Corte de Jus.ticia de la Nación. Al ser reformada la Ley 
Orgánica del Poder- Judicial, y los magistrados que la c.onformaron, 
lt.rvieron que dejar sus puestos por decreto presidencial por 

:J._50 



µr i mora v,_-z 1 .. h .. "'s1.h.°' 1 91 '/. ,~l e ¡.._.cut i vo F.-_•der al. l\(Jnlb1 ú al Pl <•no d,,..1 
Pod,:,,r Judicial, 1·1.c.·duciendo sus. int..-=-cJrantt·s. d.,_• 26 ministros (21 
numerarios y 5 supernull'lb'rarios) a 11 ministros. actualmtl'ntie. 

Se busca que la Suprema Corte por medio de sus integrantes, 
puedan dedicarse a la imparticion d1=.·l °"-•recho Constitucional, 
modernizar, eficientar, y depurar el Poder Judicial, asimismo, se 
dio un golpe a la inmovilidad de los ministros, pues el tiempo 
máximo que pueden estar en el puesto es de 15 at'ios y que su 
sustitución sea en forma escalonada, a la vez, se trata de impedir 
que la Corte, se convierta en refugio de pol1tic.os en decadencia, 
c.on la imposicion de determinados requisitos dE- elegilibilidad. 

Los; miembros. del Máximo Tribunal, solo SE- dedicaran a 
actividades judiciales, pues las activid.:.::i.d~s a.dmi11istrativas que 
d"'-'sempefiaban,. seran e íecut adas por un nuevo ,,rgano, el Canse jo de 
la Judicatt.u-a, es as1 como 4:-·l Poder JL1d:1.c.ial, es. el prilllt-'ro q(.h .. "', 
s.i bi>?-n es. cio::r-t1., por in1.c:i.ativa qube-\-na1l\<2'n-t ::.,.l, <5.e encuent.i·a. et·, 
proceso de cambio, tambil?n es verdad. que La Suprema CortE:- de 
Justicia de la Nacion, debe ser el organo de control de la 
Constit.ucion., sea cual fuere la 1nateria, y se encuentr€: en una 
situacion real de E-quilibrio, que lo equipare con. l.os f'oder-r=-s. 
Ejecutivo y Legislativo de la Uni6n. 

d).- LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES. 
Entre las instituciones del Estado qut' ma.s han ido 

transformandose, estan los Insti tutes Poli ticos. La Consti t.ucion 
vigente, en el art.iculo 41, en su segundo párrafo hace mención a 
los Partidos Poli ticos y las menciona como E"nt. idades de interés 
p'U.blico. "La denominación partido pol.itico nacional se reserva a 
l.as orean.tzacLones con ret;istro d.e/tntttvo en el Instttuto Federal 
~t~ctoral. y que han obtentdo el. t.5 pqr ctento como mtntm.o en las 
-=-l.ecciones federal.es m.izs recientes" 

102 

El vocablo ''partido político" se introduce en la Constitucion 
e-n 1963, y en diciembre- se "Constilucionalizó a los partidos 
poli ticos ", agregándole cinco párrafos al articulo 41 
constitucional, expidiendose una Ley Reglamentaria, publicada el 
30 de diciembre de 1977, y que se denomino Ley Federal de 
Organizaciones Poli ticas y Procesos Electorales., que estuvo 
vigente hasta 1987~ en que se publicó el Código Federal Electoral, 
siendo abrogado por el actual Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales CD.O. 15-agosto de 1990). 

El actual Estado mexicano, se encuent1~a inmerso en una maraña 
de instituciones. poli tic as, que aspiran a acceder al poder, 
mediante la llegada a alguna de las Camaras que conforman el 
Congreso, pero solamente tres de ellos, cuentan con plataforma 
suficiente para conseguirlo~ estos son el Partido Revolucionario 
Institucional> el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática. En tanto que los demás partidos políticos, 
unicamente son utilizados, como instrumentos para atomizar el voto 
ciudadano. 

,02 
c6d.~g:c, do '.lNST:tTU'fO FEDERAL ELECTORAL. 

lr-,stlt<.1ciones y Proc.e-dlmientos Electora.Les. Pó.g. 2!!5. 
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O.-i"bido ., la~ c.1 i~i~ 1 •~~cur·r •.·riles por las que- ha atravezado ~l 
pais, ,;i la lucha J.nli1:.·rn.a por el po<lc.·r, y a la decadencia normal de 
las institucio11vs a trav~~ dol tiempo, ,;,,s que el Partido 
Revoluci.on.a1 i~·· l11~l1.liJciüh.a.l, ha v<"nido r~l1oced1.end<., en el nivel 
de preterencia de;,, Ja pc,Llacion como priflll;~ra fu.:,,rza "=fl.::•cloral, las 
derrotas electo1 alc::-s para eleccion de gobernador y Congrüsos 
ostatales en varias regiones del pa.ts coJllO Jalisco, Guanajuato,. 
Baja Cal1.fornia, Chl.huahua, Estado de Mexico, Morelos,. pero sobre 
todo la histúrica debacle en las elecciones federales dP.l 6 de 
jul2.o de 1997,. don.de por primera ve:z en la historia del pal.s se
oficializc, la derrota del PRI, a nivel 11acional; <.en el Distrito 
Federal, no pude, obtener uno solo de los pu:E>sto~ que estaban en 
d.isputa), ya que a pesa, de ser el partido con mas diputaciones 
en la Carnara de Diputados, no cuenta con el número suficiente de 
curules, para imponer sus leyes~ toda vez que se ha venido 
presentando t.10 avance real de otros partidos, como lo demuestran~ 
la informacion obtenida por el Partido Acción Nacional,. y el 
Partido de la Revolucion Democrática y E-1 Instituto redera! 
electoral CIFE) donde se concluye que aprox:ima.dament'c' el 69% de la 
población r1acion.al es gobernada por partidos opositores al PRI,. ya 
sea a nivel es.tat.::tl, o municipal,. adem.a.s l.:11:; esciciones del PRI de 
1987 y 1990 donde prominent.es miembros abandonaron es-t..e lns'lituto, 
com.:,.nzaron a deLilllar sus E.•structuras. ademas, el surgJ.mie11t,:, de 
un.a facc2.ón critica dentro del partid.o denominada Democracia 2000 
y de Antorcha Campesina, considerada como el grupo mas violento 
del PRI. La situación actual de este instituto pol1tico~ se 
encuent1·a vinculada estrechamente a la del Ejecutivo Federal, y 
dada la simbiosis que los une desde 1929, parece, que el uno no 
podrá susbsistir sin el otro. 

Lo que es innegable es que el PRI cumplió con su papel 
histórico. En sus raices posrevolucionarias sirvió al proceso de 
institucionalización del pais, ayudó a articular a una nación 
dividid::) y a dar un sentido de propiedad y de identidad, podemos 
decir que el PRI se convirtió más que en un partido poli tico, en 
un estilo de vida~ solamente que sos dirigentes no vieron con 
claridad los cambios que se empezaron a dar en la sociedad 
mexicana y estan por ser superados por esta. ''Aún y ,:;?.1.ando el. 
pol1..tolo50 Robert F1..sher sol1..a dectr que el. rég1..men mextcano ~ba a 
ser mas di.ti.c1..L de renovar que el. reg1.m.en sov1..ét~co y q~.1e el PRI 
~ra más dLftctl. de r-=.-mper q1.ie el Part<.do Comuntsla de la URSS, 
por razon '1.-e que ese.e 1.,l temo era mas rtetdo, caracte.rts~>.ca --:¡ue 
per-m.,.te el. rom.ptm.i..ento, _

1
}!,~entras que el pr-1..rr.e-ro era ¡l.e;,...1..bl.e, 

man?.1abl.e, acomodat1..cio" 

Los acontecimientos dieron la razon a Fisher, el Partido 
Comuni.st.a Soviético no solo sufrió un colapso, sino que la Unión 
Soviética se desintegró, mientras que el PRI navegó, en medio de 
tempestades~ con su carro completo hacia el futuro. La obsesión le 
estaba costando, en un momento en que la sociedad mexicana había 
cambiado radicalmente, en términos de ser más urbana que rura1, en 

<03 
Rl:VA PALACIO, Raymundo. hora d•l cambio. <EdctOi:-Lal). 

cr6nLca. lf'erLodt-=->>. 30 dt"- ¡u.-.Lo <le 1997. P6.g. 10. 
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.,_,, ~-ic._-,_·:-;.n .) lJ i111,,r11'-J,,iúu, ,~n mt:'j•.>1·(0•:=. niv,_•lt>~ de- cducacion, ,_,n su 
púd, .. r J,. vot.<..,. l:.'."S. d'l'."t:ii l..t. ";.o,:i .. )dad cr,c"cio. pero las in<...t..1.t..1.1c1.ouos 
quodar0r, ,:-,st.at.i..:.as. Pur t.ant.o ol PRI se vo.Lvio obsol,~to. Puus fuc
convortido on una. 9iga.nle~ca oticin.a de p0rsonal, lle-na de 
c;::i,ciqufé>S, poli.t.icos '"'°n deca.<.\,¿.n,:,.ia y op..:n·tuuistas; y encarga.da do 
proporc.1.onarlt? e imponerle al pa1s dr"'sdc--1 1928 hasta 1994, 12 
¡:,re-sid<:="ntt"s, 498 gob'"°rnadore"=>, 48601 alca.ldc"'s, 3647 diputados., 
todos los. "'.C:>nadr,r~s (~.!'f\0'5 4> y un sin fin d,;;, funcionat 1.05. ma.los y 
,:orrt.1ptos. R1c.s1iltadn: ~J PRJ ~is tod<.i menos un partido pol1.tico. 

E:..n t.anlt.., qur.:- el Pdrtid(J Accion Naci.orial, por el contrario ha 
ido rc,b,,stecien.dos.e- eo su po<;;.i.cion, avanzando c·ada v1:!Z 1~s .,._,.... las 
posiciones electorales, corno lo demuestran sus victorias en 
diversos esta<los y municipios del pa1.s, a pesar de ser el partido 
pol1t.i.co con la ideología más def"inida, no ha escapado de sufrir 
una deserc1.on de algunos dEc" sus principales ideologos e-n el afio de-
1992~ miembros que después conformar1.an el llamado Partido Foro 
Democratice que no posee registro ante el IFE. 

Por lo que se refiere al Partido de la ~evolucion Oemocratica, 
este se origino, corno resultado de la fusion de varias 
agrupaciones pollticas entre las que se encuentran el Partido 
Mexicano Socialista, que cedió su registro a la nueva 
organización, ademas de la inclusion de los principales pol1ticos 
que abandonaron el PRI, y diversas personalidades de la ]lama.da 
l.zquierda mexicana, paulatinamente el instituto ha ido avanzando 
como opcion en la preferencia de la población para acceder a 
puestos de elecc..1.on popular, colocandose actualmente corno la 
si;ogun.da fuerza pol1.t.ica en Hexi.co, c:as.i en igualdad con el PAN. 

To.Jo parecE.• apuntar a la ca1da y C(:i11secuer1te transformacic,n del 
PRI~ colll(_~ partido dominante a lo lar·go de cas1 70 arios de la 
historia del pa1.s, ctonde pasara a ser opositor, cambiando 
totalmente el panorama político del actual Estado mexicano, donde 
el anhelo de Francisco r. Madero plasmado en el Plan de San Luis, 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION. después de 87 af'ios por fin se 
haga una realidad. 

0€" todas formas el récord mundial que tiene el Estado mexicano, 
de ser el único pa1s en el mundo, que ha sido "eobernado" (sic) 
ininterrumpidamente por un mismo partido político; ahi se queda 
para ver qu.i.én lo supera. 

Este es el panorama de los partidos politicos de mayor arraigo 
en México. De un partido hegemónico, se esta pasando a un sistema 
de tres grandes partidos PRI, PAN, PRD, y en donde las votaciones 
son muy competidas como lo han demostrado las elecciones de 1988, 
1994 y 1997. Es claro que la evolución partidista en México 
continuará y que aún no es posible hacer afirmaciones que sean 
valederas por un largo tiempo. 

eJ.- EL EJERCITO. 
De todas las instituciones del Estado mexicano, este tal vez 

sea el que menos ha cambiado, y se sostiene como el princi.pal 
medio de control social del Estado, pues a pesar de la crisis, el 
ejército mexicano, goza de independenc1.a financiera? los nu.litares 
pueden invert,ir su presupuesto en forma discrecional, sin tener 
que dar cuentas a ninguna autoridad civil~ los unicos s1.ntomas de 
cambio han sido el. incremento en el número de mili tares mexicanos 



qt)t• ¡,.). ..... ,_. d,· ! _:, 

/'.("5•n(.,,, Jr., ·r·""" ¡¡,._ • .'/,.',•:a': r' :l ~r:·~~· !9'::'.J-t.:;)~~ y rl':"., 1: 
NAFTA P•.:;.,p,_,r, ,~,;·r""'rv ,_,.,.. ttJ·';,..J" in.torni.,")Giún recoq1.da por ld 
.-,,-vis.ta Epoca ••11 su 1,u111Pru d>'· tt-brt-l'ú de 199b. T,lm.h1e-11 la 
i1·rit.acior, d.,,. l<:1.s. tu(;o-rza<; .:aslr1.=-n">tc..-s ¡,,.. . .or ..,-1 descr..:·ditc, qu~ .. ha11 
sufridt:• a ra1.z dP su t':'mplei:, ,:.n. t1u-u:ion,~,;. pnlicia.cas, f"l..;_.,:l,:,1-al1c·,; Y 
reprt<<;:ivas. Pt:•ro ..:on t.odu y (,:"S.ú .:-s. la ins.tituc.ion ,=-5tat.al qu,-~ 
menores o.:..am.biQS ha mostrad,::,, m.-ls hie1, laa pE.•rrJkl.11ec.id,:. .:--;tatica y 
sira v¿¡,riaci,:ines, sost,i: ... 1ii1:.'nd.::.s,? c:-..::,mo <:-1 sopor t.,;.· p1 .1ncipal pa1 a o::,l 
mantenimiento del Est.adú .,:;,n M.;.xico. 

f).- LA FAMILIA. 
Ct.:insider.a<la como la célula de la soc..1edad, no puedlc' pei-,nanec.er 

al m.a.r9en de la 11ueva si t. uac.ión qu<:.· se- pr <:-sent a ,;:,,n el d.mbi t. o 
na1:ional, y ,Je la tra<li<".i<:>nal familia t'Ural t:.omo cet~t.rci ~éC.ll"1ú1n.ic0 

<lOc" la sociedad, dotad.-=' 0n su l. r,t e:-r l. ~·,r s,? produo::: en t c,dc,s .l ú<; 

requlb"r.1mientos para su sosten1.1niento, "-'st. a i11tegrada por un qran 
numero de- rniembrc.,s., c.h:,r1~\;=- lc,s padres r,~s.uelvPn sus vidas si.1"! 
consultar ;::); lc,s. demas., er, la qu~ e-1 1·1omb1 e es él unico sosten 
E-Cónom.icc, en la ni.ayor1a de las ocasiones, esta ha ido 
<lisminuyen<lo, pues innumer·ables nl1cl 1.'.'C:•s f anti liares de este ti pe, s..=
trasladan a 1.-...s ce!"ltroc; urbanos, <l.ondO:" se per·mite un..,l, mayo1· 
libertad a sus rni~mbr·os, la vida en c.omun es casi 1"iula, p•1es la 
mayor.La desarrolla sus activid.-ades a h,::,ras distintas y en diversos 
siti,:,s, <.fabricas, oficinas, escu1:'lasJ, la mujer s.::,st.ien,e en 
i9ualdad UE- ,:1.r.:unst.ar\cia.s. el tu:,.._1ar ianuli<.1r (hasta un 113% <.Je las 
familias mexicana,;; s.01·, svsteni<Jas ec or,omic.ament e en f orn\ZI total 
por mu,1eres. :é"&,':"'tn ,,n Ee:t,.,áto ::J..¿, ,_;¡.::",rea ,_;o)··zal-=-2 5ala2,:xr, 
~n.1.1':':Eétgadoz-::,. d.e¿ ll't:Stl t'J.lO ,:i¿, lr•.>.1-?Stt6<:.i·=1.·::,rtes C·=::,ri. . .:.,m.t..::•:t.:E d,s, lu: 
UNAf'D; se pierdt:::' la cohesion t amiliar, el numero de matrimonios 
libres, ni oficiales. ni religiosos es del 40% y su duracion es de 
10 a 15 aí'ios. En resumen. la a,..lual institución familiar, es 
totalmente diferente a la familia tradicional, que ha .1.do 
cambiando, ;,.dap(.andose a la dinamica actual de la v.1da social. 

g).- LAS \LASES SOCIALES. 
Como producto de la. familia, estas son producto de los diversos 

estratos o niveles, en los que se divide a las familias mexicanas, 
de conformidad con sus bienes patriJ110niales. 

L,:.,s cambios observados en las clases sociacles, son muchos, por 
ejemplo: la clase social considerada baJa, ha visto incrementarse 
su numero en forma alarmante, a la vez que la clase baja 
pudieraml'>S siendo sarcasticos anotar una clase nueva la clase 
paoperrima, qu.=. sustituya a la baja, de la clase media no puede 
hablarse gran cosa, pues esta se ha diluido en los integran.tes de 
la clase baja, en tanto que la clase alta, se ha mantenido ,s,stable 
en su 1,umero~ cc,n solo una variante, ha visto incrementada su 
riqueza erl forma A-xtraordinar·ia. Par a evitar quP. esto s1.ga 
acentuándose~ l.a soc.ie--dad a,:t.ual, debe adecuarse a la situacion 
4:ue impone la realidad del Estado nw:,xi<..:ano, so?r mas plural y 
exigente, para que exist.a una regulaciún qt1e haga mas equitativa y 
justa la situacion social di:' todos sus miembros. Para que esta 
.:1.1·cunstan,:ia haqa tneludibJe y claro el cambio, 11ue la democra,:ia 
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,,1, ,,11, t ,•1 nu 11"'• .,ui ••11f l,:. u, l'<l~.,· d,· u11-1 a:;.¡,11 ,,._ 1 "11 ,;t,L,..,,t r d<_ I ,.l ,1 uua 

r,•all.dad c,.,11•.r~~t., y tai.qibl,· ,•r, ~,uc. bv11,·I .L<-l.•.•s; ,.lr::•m,:,,_r:,,:1a 
1c•11l811tli,l.l ,.,·,mu u1, ¡,r <•<.:.•!"S.<.• ..:-,,1,;,,:f i vu, 11u orno u11 pr <.•duc.t <.'.• d•:· la 
ve>luni.ad d'I'"· .:,.l']Hl..,__.\\, Cs.l :1.n~•S. pu•:·.:. a1,t.,_· •tha ,;,.,,._i,.·d.'.ld 11u,"°va, que si'• 
nos ¡,rE•St_""'rtt..il. <.:.01111, u11a asc,c"11,;ion l1a.,:i.a. un,l ,::,r9anizacion mas 
des.arrollada, po,- la evt.">lucio11 cualitativa d~ todús. lo~ criterios 
f11ndan11:ental•c''c:., <:.t::•au econeo,nic.,:,s, ¡,olllicos, ju1·1dicos., so,::iales, 
,:ult11rales y 1n,.:,1-ales. Aun y cuand,, ';';.i9a11 s.ub$1.S.liendC1 grandt<s. 
dif~rE-nci.as entre lo"> n11.:,dos de vida de le,"" distintos grupos 
s.cc.iaJ es. t"starE-mos de por Sl. ante una sociedaci dit e-rente. 

h.>. - LOS SINDICATOS. 
De conformidad Cún 

T::· .. ú::,-::.:.10, -=1.n,::.(1,:._1t,:, '=':.e" 
el a;r t. tci..tl~· 356 d& l,..:: Lev red.eral del 

t..:: .,:.;;:5,: .. --;1,.1.:.ton de tro.baic.:lvres ,::, p,:rtr,:,n.o2s, 
est1.1.d1,·), m.'2',',;>%'om..t.,;,ttlO de/1E-nsa J.~ S'US ,::,;,nsttti.1.1'.ia. pe.ro <::'i: 

r.,;,sp,s,,.:~t>_,,,::,~ 1n~e~-=-~,s,::,, 
Lo anterior es mt.1y loabl~. s.i es qui'"~ la 1·•2-alidad no nos. hub1.e-ra 

ensE:-r'íad,':1 of.ra r.osa, pues. er1 la historia del sindicalismo en 
nuestro pa1.s, han sido µocas las a9rupaciones. de trabajadores, que 
han cumplido con t?l objetivú de l'TIE'júr-ar y defe-nder 11:>s derechos de 
sus agremiados~ casi s.ie-mpre s.e han pl~gado a las or do?nes y los 
rlesE-os de la':. .ant.:,r· idad<.-"S gub,:c,,rnam1?ntal'='s ,:, d,s, los int.e;.·reses 
¡,t'.:1·,;.011al1;,s d«' l<:,s d1.r 1.g1='"ntes s1.nd.1.cale5. ya S1='" hable de la 
C,;,nt,::dP.1·aci.:.11 d.;- rrabajador,:c,,s de Mex1.1:o < CI'M). Confeút?racion 
R.;-vol11ciúr1ar1.a ú\:,re1·0 Canipesina <(:RoC1, Confederaciu1l 
Revolucionar1a Obrero Mexicana CCROM), que :igr1Jt:,an a la mayc)rl.a de 
los trabajadort="s. que laboran para la iniciativa pr·ivada, o de los 
s.it1dicatt:is de las dependencias guberna!Ttl?nlales S.tndicatc Nacional 
de Trabajadores de la Educa.cion (SNTE). Sind1.cato Nacional de 
Trabajadores d~ la Secr-etarl.a de Salud, Sindic.ato Unico de, 
Trabajadores Electricistas de- la Republica Mexicana CSUTERM), 
etc., les resultados siempre han sido similares. 

Los sindicatos a partir de la fundacion de las grandes 
centrales obreras a diferencia de otras naciones en donde fueron 
factores de interlocución e incluso de presión eficaz de !a 
sociedad hacia el Estado, en México se ma.ntuvieron sometidos a los 
ca.nones imperantes en cada gobierno. Al poder poll. tico del Estado 
le conven1a ma.ntener una relación no solo cordial, sino de 
compromiso conslan-le por parte de los sindicatos> los líderes 
grenu.ales aprenriieron a nutrir su 1.nfluencia tanto en el respaldo 
directo de los trabajadores y en la condolescencia compartida con 
el gobierno, pero c.ayeron sobre- todo en convertirse en operadores 
rle 1Jna larga etapa di? subordinac.ion pero sobre todo de 
apocanuento, en el sector rle la sociedad mexic.aria más C.>rganízada, 
conviertiendo a los sindicatos en aparatos de poder colocados a 
d1-sposicion de los gobernantes en tu1·no, siendo hasta el 
r1.;;1.t"imiento de las nuevas opc.íones politicas Y de sociedad civil, 
ya. i:-n los ochenta y en los noventa, donde surgen nuevas 
agrupaciones con cara.e.ter nacional. 

El sindicalismo mex1.c.ano dada su ineficacia y .::.orrupci6n se 
encuentra l?n una crisis paralela a la crisis ec.onomica y polilica 
que perdura en el país, el corporativismo, mediante el cual se 
obliga al trabajador, se encuentra en decadencia~ sobre todo a 
partir de la jurisprudencia enutída por la Suprema Corte de 
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)u<,,t1,ci~l df-' J;:i NA,·1,'.111, t.p.J, ... 1.,111¡,id•" qu•· cu.~l,..¡1n,··1 trab¿"lJ.ad,-.1 puPda 
·:;.,.,,· l..•hligi\rlo a ~111.,li.1,r".1:.• ;). u11a ,:,"11t,~:i.l o!JJ·, .... ra '"l..•ntra ~u vc.-.luotad, 
p1.1.,11.•?h<lü hac<-•r l,) ,=-r, aquo:-1 l;J. c..p .. 1,"' m.:: .. ; 1,:- ag1 ade o c.vnvt:.•nqa a 'it.1s 
in+eres1:.-s, d,:_, las 3q org~,nizac.ion,-.-s quf':"' contorm .. ,n ,:-1 m,.")vinut'"nlo 
s1.ndicalist;i. niPX1.\'.ann y s.,. ,,,.1,c11entr.a11 a9r11padas .,..n ,~1 ll,:1madú 
C,;,ngr •"'SO del fr·aba JO, al mt:"nos la nu t. ad ,Jf.- ul las.. ya hab.t an 
mostradú sJ.nlomas de inc.onformadad, por la maru?-1 a ("'' 4u,=' ':',t· ha 
mane jadú '='l movimionto sindical, y algunos d,"' los sindicatos mas 
numerosos, habian tambien plant(:;"ado la ide-a di? aban.donar esa 
agr1Jpaci6n, fénO:meno -que ha propiciado la cxisis mas grave en la 
historia del movinUent.o sin<li..:al o:ticialista en la historia di:-' 
Moxico. Esta crisis en el sindicalismo ha acarreado qu.e- se 
tam.balt'en~ las estru,:turas clasi.cas de~ est.a inst.1tucic:in, que se 
han anqu.1losado, dE."t erioi-ad..:, y corrompido~ olvidando las 
intenciones (JUe le dieron origen, trayendo por efecto, qt.1P. se P.ste 
realizando una revision a tc,ndo de la o;ituacion de, las: 
agrupac1.ones obre-ras ú campesinas. 'i t ambit>n del marco jur 1.dico 
qt.r~ reglame-nta la situacion legal patron-trabajador 
(obrc:ero-campesir•ó-empleado), pue-s paro2-c-e inminente la re-forma a 
los distint.os Codigos laborale<; como la Ley FE·deral. del Trabajo, y 
la LeY para TrabaJadc:,r~s del Estado, habiéndose rP.forrnado ya la 
Ley df:"l Irist1tuto Mexicano d1:"l S-=-gt.1ro Social (en vigor a partir 
del t de P.n•~ro de 1997). Si bier,. esta ultima a iu-stauc.ias de los 
pat.rones y rlel gobi,c,rno fedo?"ral. 

El sindical1.smo ofici;)l, sus .liderc .. s., su irle-olog1.a y su part1.do 
Sr""JSten se ,;,ni:.uent. ran a punto dE- derr·,.unbarse-, ¡:,1:,niendo punt ,:, í j nal 
a su langui<le-z y s.1.,1 jeci on. 

El d1.a 28 de noviembre de, 1997, aproximadarn:ente 200 
agrupaciones sindicales, entre las que se encuentran el Sindicato 
de telefonj,stas, el de los trabajadores del Sequro $<)Cial, el 
Sindicato de los electricistas, el STUNAM~ EL s!TUAH, y muchos 
otros, que en conjunto superan los dos ml.llones de afiliados; 
fundaron la Union Nac1.onal de Trabajadores (UNT), con lo que 
parece haberse dado el pri11'1€>r golpe al fin del corporativismo. 

i).- LA BUROCRACIA. 
La burocracia e,s: una forma de estructura social fortnal que s:e 

encuentra n.o solo en el gobierno, sino también en cualquier 
organizacion de grandes dimensiones. Y con el c.recimiento de las 
funciones del Estado moderno ha llegado a ser l.ma instit.ucion 
social de enorme importancia. 
"Ho.x Weber quien estudió cu1,,dadf¡j

4
am.ente i.-:2 cons,_dero. com.o vn 

prod.uc t.0 de /.,,:.-. soc ,_edad. moderna" 
La burocracia ejerce constantes presiones sobre el aparato 

gubername-ntal en los est.rat os del Estado~ casi sie,mpre mediante 
las organizaciúnes pol.1tico-sindi,_ales de los trabajadores 
estatales, bac.>:>n as.1. su aparlcion variados privilegios $OCiales. y 
economicos par a sus núembros, cuando .las organizaciones empiezan a 
ocupar posiciones de fuerza dentro del Estado: designando 
diput.ados, senadores o representan.les en el gobierno ya sea 

W4 
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,:,stalal, mun.icipal <) iPdt,.•r:11. 
La bur ... -.c1 acia gub,"'r11a1ni!'nlal l1a ll1..·g~1Uo a t,•1,...-1 tal 1r1tlu,··1KiJ 

en las desiciono::•s: del Esl ad,:,, qu...:• •.·n m~1<: has ,:,cas1vne~ ~ ... - ha 
torna.do indispAn.S:ablt', tornar opini,:.n a los dirig~r,les. de· la qu,,-
aband,:,naron t ... l PRl, y diversas p<:.•rsonalidade-s diE- la llamada 
.burocracia nacional, al monh?nto de d<:.•cidir a.co?1·ca dE-1 
funcionamiento d~ alguna d0c1peridencia yubernamenlal, pue-s de- lo 
contrario podrl.a verse afee.lada vida social y trastocarse .= .. 1 orden 
social, como ya laa suc,~·dido "'"º otras ocasionE.-s.. Es dc-cj r, la 
buroc.rac:l.a ha venido ;.i. iní luir en el c..ambio del Estado en M.exico» 
las mas de las. veces fr<:.'nando esos c..ambios, argumo?ntando qu~ s.1;.

ver1a.n p1=-r 1udicados de camhiarse la situacic,n permanente. 

j). - LA IGLESIA CAT<JL!CA. 
Una dt:!' las instituc..iones. m.as i.nfluY(~nt,;,s ~n la e-stru,:-tura 

soc.1.al er1 nuestro pals, .le, conforma l.a I9lesi.a Catc1li1:a, ¡.,ue.,; 
aproxim.adamente ,;-1 90 por ciente., dE- la pobla..:.ic,n ¡:,ro:tesa ~sla 
r.=-ligion, cc'lrno 1us1 ituc.i.:,r, la l'.glesia Calulic:a, ha i11íluidn ,~n la 
vida social en MP.xi,::o <.no olvidar la guP.1·ra i:.r1stera de los: .ar'1os 
V'l:"inte-), desde la epoca vi.re-ina.l, hasta la )' .. tarista, tuvo énorme 
poder e in.fluencia, lo que se te1·mino con la promulgacion de las 
Leyes dlc" Reforma. '{ a pesar de que ne, perUi.6 i m¡::,ort anc.i a en la 
vida social, si lo tuvo en la influenc:ia c.on el I::stado, ya qt.te se 
le limitó en su intE'>rvención en los asuntos publicos. 

En el informe presidencial del primero de novit:-mbrE- dr=> 1991, te! 
P.Jecutivo federal sef'ialú que se procedarla a la re.forma de los 
articulas 3º, 5°,. 24, 27, y 130 relat.ivos a la libertad religiosa. 

A partir de esa reforma constitucional se modi:ficó radicalmente 
el tratamiento que el Derecho mexicano da a la libertad religiosa, 
a las Iglesias y demás agl"'upaciones rE-ligiosas, ahoJ"".s. asimiladas 
al nuevo concepto de '",:1.sociacioi,.es religiosas". Asi podemos 
sef'ia.lar que el Derecho eclesiástico del Estado mexicano esta 
contenido en los aJ""ticulos 24, 27, fracción II y 130 de la 
Constituc:iOn Pol1lic-a de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley 
ReglamentaI""ia. 

Desde esta reforma, las. llamadas asociaciones religiosas, esto 
segun la denominac.ion dada por la legislación; especialmente la 
Iglesia Catolica, han empezado a participar mas en la vida 
poli tic a del Estado mexicano, en el que a menos de tres ai'íos de 
terminar el milenio convivir en un pa.1.s mas plural; en poli.tic..a, 
econonua, en ideas y hasta en libertad de cu! tos, 
independientemente de que la Iglesia Catolica Apostolica y Romana 
en México, con s.u h.1.s.toria, identidad y raices, continua siendo el 
p.1.lar r-eligioso, tambien ha perdido ter-reno, dando paso a nuevas 
cor, ientes. En los ultimes 4() arios, 6 millones 755 mil e.reyentes 
fueron asimilados por otras doctrinas. 

Esto a generado un crecimiento de la poblacion protestante, es 
decir no practica el catolicismo, como los bautistas, metodistas, 
presbiterianos, pentecostales, evangelicos entre otros, la cual 
aumentó de 331 mil personas en 1950 a 4 millones 86 mil en 19990, 
de acuerdo con las cifras del Insti tute de Estadística Geografia e 
In:formatica CINEG!). 

Todavia mas: 
religion tambien 

la poblacion que no profesa ningun tipo 
forma parte de las estadisticas oficiales. 
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19<._:.JOT ¿ nti.lloru:.•s (,bY 11Ul per~oua~ 1...3.2 pul (i.• .. nto d,:• la publ.::".lf..l.On 
total hao.::1:• 7 arío~) dpc_Jar.;lro11 su :f~111.a d•:- t,:·. L:11 .:1n1.b<:i':. casc,s, las 
proy1.."'cciones para t.""1 af·io GOOO, tomando en cons1.deracion las: lasas 
deo creci1niouto de los ultimas 40 aYios y con base l'JU l.:ls 
estirnaciones d1."'l Plan Nacional de Población 1995-GOO, prevén qu"=" 
para t in de siglo habra cas:i 5 mill.ones de protes"tantes y 4 
millones ma.s de personas sin religion en nuestro pais.. De acuerdo 
también c:.on el INEGIT 9 de cada 10 rnexicanos son catolicos, peco 
las otras igle!:.ias han avanzarlo fo-n n~mbresJ.a e inf luoncia. Y dE.· 
acuerdo con lc:•s .,'l;nalistas, est.a situ.acion ¡:,1Jede resu1nirse de J a 
siguiente manera: Le• que piE"rd<=.! Roma lo gana Lutero. Lo que 
repercute en la estructura de t=>Sta 1nstituc.ion del Estado en 

Mex1.co. 

k).- LAS UNIVERSIDADES. 
L.as 1nstit.uciones. de tipo cultural> Juegan papel J.mportante en 

el cambio y trans!ormac1.c,n de las sociedades, pues en ellas se 
preparan los. futuros <\ir 1.gen+.es dP.-1 Es'lado7 a\1n y c·uando ,:n. la 
actualidad p.;};r<:>ce- t.1n.a moda7 que los d1.rigt-,onles de la clase 
dirigente del paJ.s, estuvieran enfrascados en una competencia por 
ver quiE'r1 matricula a mas de s.1.1s h.i jos y par1,E.•r1tes l":!n 
Universidades exlr-a1·,jeras. 

La Univ~~rsidad Nac1onal Autonoma de M.exico> el Inst.ituto 
Poli tecnico Nacional 7 y las distintas &•scuelas de educacic•n 
superior tanto publ1cas como privadas> deben convertirse en la 
expresión educativa y cultural del, pueblo de México, que 
proporcione el bagage de conocimiento, suficiente que permita un 
cambio estructural y social, con mayor equidad y justicia para las 
niayorias

7 
dejando atras la ignorancia y la miseria; no solo 

economica sino espiritual~ a la que parece haber sido condenada a 
perpet.uidad un número amplio de mexicanos, mismo que aumenta dia 
con dia. 

Aquí cabria perfectamente la siguiente expresión: SER CULTOS 
PARA SER LIBRES. 

1).- LAS IDEOLOGIAS. 
E~te o.parta.do l-.::• -?Lc.:.Ocr,;nr:os tomando cc,m.o 8'J.í,:x i'.a obra de Haz'cos 

f..,:i.pl,:zn. C Ct-:?nc:t0,, S,;,,::1.ed.,:r..d >' Desarroi. lo, E::1.. UNAN. 1987). 
Inclu1.remos este 1.nt...iso, debid.:i a que cons1.deramos~ que la 

ideologia, si bien~ formalmente, puede no ser considerada como una 
institucion, si es elaborada por distintos organos e instituciones 
del Estado, entre los que se encuentran> el propio Estado7 los 
Partidos Poli ticos, las agrupaciones s.indicales.T e i vil e~, la 
Iglesia et.e. Institul"":iones en las cuales se arraigan diversas 
ideolog1.as. 

Las ideologias, no pueden ser consideradas como instiluc1.ones, 
sino como expresión de la estructura social y el sistema de 
dominacion que surge de ellas. y las mantiene. Por ello mismo, no 
son omnipotentes ni eternas. Como el sistema en su conjunto, están 
amenazadas por el devenir; son inestables, frágiles, perecederas. 
Nuevos grupos, 1.ntereses y tendencias pueden criticarlas y 
negarlas. Una ideologia que deja de corresponder a la.s necesidades 
y exigencias de desarr-ollo de una soc1.edad y de sus grupos mas 
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di n;,i.mi co~~ puedt> tcrm1 r1ar 
t.•ve11l ualfilli:•nle desafúu·e,:-er. 

por vige11cia y 

Las id~ ... ologl.as son produ(..to y part1:. .. dt· la realidad 
hum.a.na, manlien•.:"11 la cohesiún de.· los. s.islt:.•mas so.:.iales.; 
luLr.1can su funciona1ni~ntu; promueven su estabilidad, 
inherE.•nte y en algunas ocasiones st1 ch;·sarrollo. 

-;ocia! y 

p.s•1'mi tún y 
su cambio 

Las ideoJ.og1as se ¡:,r,~sentan Cúmo cc,nst~lac.1ones nl.ás o menos 
sist.1c·mat1..za<las dto" jdE-;,i.s, t..r,:"encias, valor·,?s, normas o im;.'.lgenes, 
pt e,s11pon~n la or~anizacion total d0:-. la soc1.edad, su complt;, Ji dad,. 
s11 divis1.on .Jt"l t 1'abajo, las idE-etlogJ.d.S no sc,n atribuil,les n.1 .a 
1.n.dividuus aislados r:i.i a la s.ocit='dad C..011')(".1 un todo. Son ideologias 
de grupos., fracciones o <.las€-s, se orienta1, a la manipulación y 
operacion de grupos ú clases sociales dadas, las ideologi.as, no 
son descripciones disfrazadas UeJ mt.rnd,c,. Són descripciones reales 
dE-1 mundo y detiniciones de sentido comun. 

Las idt>cdog1as se identifican co1a los gr·upos. o .:.lases QUE- la::. 
expresan o adoptan, ademas son elaboradas por sectores especiales, 
los int'=."lect.uales. Estos son los nuembros de esos grupos que las 
integran~ elaboran, actualizan, de:fienden etc., pues deben 
identificarse plenamente con los problemas de un grupo o clast"; 
evaluar su pos.icion; persuadir y arras.lar; lograr el mélximo 
posible del consenso de masas. de todos modos~ elaboradas por los 
iritelectuales, las ideologi.as surgen a partir de la sociedad 
global y de la lucha de clases y ser compartidas por ese grupo o 
por la mayor1a o la tot.alidad de la poblacion. 

La decadencia de las ideologias puede verse reforzada y 
acelerada por su ;.isociacion con el mantenimiento del poder y la 
autoridad de grupos particulares, in::.lituciones establecidas y 
9..:.biernos impopula.,·es. Unos y otros para defoen.der su poo;;ición7 

buscan preservar la ideologia otic.1al de la critica y el rechazo, 
sobre todo mediante la fuerza. Se ignoran o se ocultan las 
diferencias y las divergencias,. las objeciones y las rebeliones. 
La adhesión voluntaria a la doctrina oficial se debilita o 
desaparece. El Estado mexicano actual, se encuentra atravezando 
por la etapa de debilitamiento de la ideologia que desde 1929 se 
habia implantado en la Nacion, debido al tiempo tan prolongado 
que se ha aplicado a la poblacion,. y cada vez es mucho más 
dificil la justificación de las doctrinas por parte de los 
ideologos del Partido Politico oficial; c.ada vez, son más las 
nuevas ideologías que tratan de ocupar un lugar dentro de las 
ideas generales de la sociedad mexicana, lo que ha permitido que 
la ideolog~a oficial,. tienda a desgastarse cada vez mas rápido. Es 
decir: las ideologías,. y su cambio e intervención en los procesos 
sociales de nuestro ambi to social permiten avizorar el cambio 
inminente que se avecina en M.éxico. 

Hemos podido apreciar,. como aunado al desarrollo y evolución o 
decaimiento de las diferentes instituciones que conforman al 
Estado, se han unido diversos factores,. que han aceler-ado o 
modificado esa evolución,. podemos asegurar sin lugar a dudas,. que 
las transformaciones y el cambio que han experimentado,. las 
principales insti luciones sociales, jur.1dicas,. económicas, 
culturales y demás, se deben principalmente a la crisis y el 
tracaso que el Estado mexicano ha tenido en la rector-ia del 
desarrollo nacional. 
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C)- LA TRANSFORMACION DEL ESTADO MEXICANO COMO GENERADOR DEL 

DERECHO Y COMO REGULADOR DEL CAMBIO SOCIAL 

5.10. EL CAMBIO SOCIAL; PRODUCTO DEL DINAMISMO DE LA SOCIEDAD Y LA 
EVOLUCION DEL DERECHO. 

Son mi.,chOs. las autores que han aportado una definicion de 
Estado, y muchas teorias acerca de su origen, naturaleza y 
func.iones, pero todos coinciden en el hecho de que éste está 
formado por un conjunto de personas que le dan vida y poder, 
también coinciden al expresar que el Estado y el Derecho son dos 
conceptos inseparables: ambos son fundamento de su existencia 
rec.1procameote. '{ por último coinciden en el hecho de que es el 
Unico ente institucionalizado y oryanizado para promover el cambio 
social ordenado, sistemático y programado de un modelo 
s.ocioeconomico dependiente y subdesarrollado, por otro más justo. 

Nuestro 
del paso 
relaciones 
eficaces. 

siglo es el siglo del más grandioso progreso social, 
a una nueva formación social econónúca, a nuevas 

económicas, sociales, politicas y culturales más 

A partir de la promulgación de nuestra Constitución vigente, se 
abren perspectivas reales para establecer en todo el país una 
distribucion n~s justa de los bienes creados, para el 'triunfo de 
la igualdad social de los hombres, para el triunfo de una nueva 
democracia, del derecho real del pueblo. Con la victoria de la 
n.ueva formación social, resultante del conflicto armado de 1910, 
se crea una sólida base afirmativa de la libertad y del desarrollo 
multifacetico del individuo. 

El desarrollo histórico de la sociedad mexicana, no ha estado 
libre de zig-zags y de retiradas. La Historia conoce no pocos 
casos, como atestigua esta misma, de sociedades que han iniciado 
el proceso de cambio; pero que han fracasado y han vuelto al 
inicio del camino. Pero tarde o temprano éste proceso, será 
irreversible, y ninguna clase por más dominante que sea podrá 
detenerlo. No hay fuerzas que puedan detener el progreso 
históríco, la ascensión a una nueva formación, a una organización 
social más justa y racional. La Historia no se distingue por el 
despilfarro. Nada o casi nada se pierde en la experiencia 
racional de la humanidad. Los logros en cualquier esfera del saber 
y del conocimiento, independientemente de su origen geográfico y 
étnico, devienen poco a poco en patrimonio de todos los pueblos 
del mundo, igual ocurre con las t.ransformaciones sociales de los 
Estados, que influyen a corto, mediano o largo plazo en los 
cambios de otros Estado$, que conocen de aquellos. 

Toda sociedad vive haciéndose, solicitada a la vez por fuerzas 
de conservación y de cambio, pero impulsada en ol tima instancia 
por las segundas, diferenciándose las fuerzas internas y externas 
de dicho cambio. Las causas de contenido económico, son el motor 
princ.ipal que mueve a la sociedad en busqueda de una mejor forma 
de vida; no debemos olvidar que el hombre es un ser de necesidades 
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pvin.,-ipalni...~ntY ~t,s•rial'lé"S., sin d~jar do la.do otras, quv no li,ctn,.•n. 
•.•n prinM: ... r.a insta111".i,1 <:"st.a c:1ra•:t,;,.1 tst .. t<a., p..:·r·r.) qu,.• Sü r·Placiona11 
,_•st, ,:•,:li;1.m,=-nlo ..::.or, las primer.as, (diversión, ,¿,duca,:ion c,lc.), 
nt·c-=.--;;it.andosB 's"nlor1i:.-c.·s. del Dcr>:."cho para ,·-c. .. gula,· lds. co1i.duc.tas, 't'S~· 
Oi.,.r~c.ho, és. principal n-,e,nt ;:::· elaborado y aplicado por el Esl ad..:,, que 
se erige en .árbitro y rector de la soci,~dad en general, es cuando 
el Derecho se torna en expr"1Siün má.xi ma del control del cambio 
social en el Estado. 

El concepto de e.amblo en todo sistema social esta ligado a las 
nociones de permanencia y continuidad, las e.>tructuras y los 
sistemas sociales sufren continuarnente cambios inherentes a sus 
conduct.as y existencias, las transforma.clones son definidas como 
una serie de cambios múltiples y acumulados, que afectan varias 
instaracias de la sociedad global, de manera profunda y más o menos 
irreversible. Una mutación implica el paso de una estructura a 
ot.ra, pero no const-ituye una transformación súbita ni total 7 

resulta de varios procesos que acumulan sus efectos; afectan de 
m.anera variable di versas instancias socialeS 7 provoca desigualdad 
sectorial, existe un retraso en la percepción de los cambios 7 es 
rechazada y reprimida por délerminados grupos. Para 1.nstaurar el 
cambio> la mut.ac.ion debe ser irreversible; demostrar su capacidad 
de p~rduracJ.on en la Cor1stituc.jc.n y el niantenimient.o definitivo de 
una nueva c.onf1.guración social 7 sobre todo en toi-rmir1os de r1uevas 
relac.iones sociales. 

Hist,:iricarnente se ha demostrado que el conjunto normat.ivo que 
resulta de las decisiones politicas de Ul'.l. gobierno determinado 
pueden cambiar las estructuras sociales, el Derecho puede ser 
factor de cambio social 7 es cierto pero también puede ser un gran 
obstáculo. Pues por mucho que se esfuerze un legislador por dictar 
normas adecuadas al momento que se vive, cuando éstas sean 
promulgadas ya acarrean un desfase en relaciór1 a su objeto7 por 
ello casi todos lo autores revolucionarios presentan al Derecho 
coJTlO un lastre p3ra el cambio social. 

El obstáculo para el cambio no se ubica en el Derecho, sino en 
los grupos de poder como lo sefia.la acertadamente José Chanes Nieto 
al a:firmar que: " ... qui.enes detentan l.a riqueza, tratan de dominar 
al. poder publ.ico con el. fin de que actúe en su beneficio 
exc tusi->.)o, y ad.emá.s se ostentan. como in.ter-pr-etes de l.a opin.1-6n. 
social.. m.ediante su control o influencia sobre l.os medios de 
corrs?.J.nicac1...on col.ectiua, a trccués de todo tratan de im.poner su 
po..ctir.::ul..ar proyecto d& soctedad y a?.Ln de cambto, ~ro &n todo caso 
po.ra recobro.:r sttuactones de pr<.1.11..leqio o para acrecentar las que 
,:n.1.n conservan. basadas en desequt l ibrto:5 que perm.<. ten la 
e.,:istenc1.a del an..ai.fabet tsm.o trente aL el l. t Lsmo cv.l tv.ral, de la 
'litserta de &randes er1.1.pos frente a la opv.lenc1.a de algunc,s, de la 
dem.,.,cracia rorm.a.1., frente a la dom.in.ación pol l ti.ca de pocos, de1.J°""ª 
hc,nradez de los menos frente a la corro.1.pción ,gen.eral.izada .. 

,,,, 
CHANE'.S 

R<iJVlSta 
NIETO, J,.:,s,a;.. El 

do 

cambi.o Social 

Poll.licas 

92. críe XXIV. Nu.ev<:1. Epcco., aCr~L-1u.n~o 1.9?8, p6.g:. 29, 
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Jose- Momdzhian c,xprt ... sa una id1c•a similar: ·· ... todas las clas&s 
soctQl<.""' ,::ond&nadas ,:¡>..:o& s'3! r,al tan ,:;,n el oc,.:.i,:;c. han trtlc,,nladc, 
d,s.fender ,::::on ln ,.,1.ol.&ncto. y la 11v:,,,rtttra .:,-u. <f..•Xtsloncio.. No han. 
r..,.,oar,::,;dc· ,_,...,.,_ m.ed.tos para -:::·bl t.~,2r a cal. lar a los hero.l.dos de -u.n 
nue•.".:> ord&'ft soc,at 17\aS proer&stst·j_, p1..ntándolo como absurdo y 
>...:topt,;o. con erar t.,.;, a la razon h.,(man.,:t, ma.s l.a m.tsm.a H1.stor ta. 
,s.,;,ñal.a ,:p..:":- ntri.e,...:n ord&n .,.,t&Jó, de-caden.l•->', decr&ptlo p-u.d.o evitar 
:¡,; ... :• 1 . .-:-.s- l.,s,y.-;.-s ,:-,b,1et1..,.,o.~ d,;;. l.,:;. Ht;,t·~rt,-:::.. P'>.J.d.o d.,'.Jten.,:;.r ;L, ... tt.qr1,po, 
p1.tdo o.'..,.t.e'1.&1' ~'- ·:i,;;,-:;o.rr,:.-l (-~· .. S·- .. ,_·_ nt•. d& la h>J.m.o.ntdad" 

.f.l cambio Súcial pued<:" dars,:" <lt:- manera gradual y pacl.fic:a, 
mE-diante el crecimiento y f:'"l desarrollo; o de una forma violenta, 
por una revolución, donde a pesar de todo subsisten resabios de la 
antigua sociedad, pues la revolución nunca se completa ni es 
tota,lmente victoriosa, como ocurriO con la Revolucion Mexicana. 
Tal y como aconteciera con el Derecho Económico, que al igual que 
el Derecho Agrario 7 el Derecho del Trabajo, el Derecho de la 
Seguridad Social entre otros forman parte de lo que actualmente se 
denomina como Derecho Social, y que son producto del resultado del 
cambio social provocado por la Revolución de 1910, produciéndose 
normas con un nuevo espiritu, hasta entonces desconocido. 

El Derecho que surge, es como producto de una nueva y diferente 
situación social, que resultó de un orden social e institucional 
que habia permanecido estático durante más de 30 af'ios. El Derecho 
Social; y en especial el Derecho Económico y del Trabajo, 
abandonan la vision tradicional de considerar a los sujetos de 
derecho, indivi.dualmente, para considerarlos en un conjunto todos 
dentro del conglomerado social, dentro de una sociedad donde las 
caracter-isticas fundamentales actuales son los í'enómenos 
econonucos, y el de atribuir a los Estados, el manejo y control de 
las economias y promocion del desarrollo, dandole al Derecho 
Económico una preponderanc1.a real, adquiriendo y conviertiéndose 
en expresión juridica de las act.i vid.acles económicas y sociales de 
todos los agentes económicos, de las que el Estado debe erigirse 
como rector y arbitro no solo de las relaciones, sino de las 
dit'erencias que sur jan entre ellos. 

El Derecho Económico surge de la necesidad de cuidar mejor la 
distribución de la riqueza; toda la actividad económica; la 
protección que merecen los debiles y los ignorantes en sus 
relaciones con los fuertes y los ilustrados; proteger a la pequefia 
empresa de los gigantes extranjeros etc. Esas causas han hecho 
indispensable que el Estado intervenga para regular las relaciones 
jurídico económicas, relegando a segundo término al no mucho 
triunfante principio de que: "1.a. voluntad de las partes es la ley 
suprema de ios con.tratos". 

Las revoluciones sociales del presente siglo han provocado una 
r-evisi6n completa de los principios básicos de la organización 
social. La profunda transformacion que han experimentado los 

,06 
MOMDZHIAN, Hcstor\.ú.. Ed. :1980. 
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pueblos, no 
económicas, 
población. el 
severa crisis 
puede escapar 

pod1a excluir a Mé-xico, factor1~s como las crisis 
la deuda extt:1rna, la pobreza exagerada de la 

hambre-. el analfabetismo etc. Han producido una 
global, y el Derecho que es un fünómeno social, no 
a esa crisis. Evolucionando hacia el cambio. 

En l.a actual. idad el Derecho como con.Junto de normas que imponen 
a l.os tndivtduos determ1.nadas conductas a sesutr en sus r~lactones 
con otros i.ndi"t.>1.duos constdera.dos ieual.es, es un concepto que ha 
per-d1.do fuerza despué$ de m~chos affos de v1.eenc1.a, para dar paso a 
una nueva idea en la que el. hombre como ser- tndividual.ista, ha 
dejado de 5er el. prota5onista principal. de l.a obra J'Uridica. Esta 
nueva idea se centra en un hecho real.: No todos l.os hombres tienen 
las mismas oportunidades social.es, no todos l.os hombres tienen el. 
mism.o poder económico o pol.íttco; por ende no todos l.o hombres son 
<-,sual.es.. De esta evolución surgió un nuevo concepto juridico: el 
Derecho Social, como una nueva forma de estudiar el aspecto 
juridico. 

El cambio de las condiciones sociales de la vida moderna que ha 
ido sufriendo la sociedad mexicana, impone la necesidad de renovar 
continuamente la legislación. pues el Derecho no puede permanecer 
ajeno al colosal movimiento de trans~ormación que nuestra sociedad 
Gxperimenta.. La mayoria de nuestro Derecho, es producto de las 
necesidades económicas. sociales y jurídicas de otras épocas; 
elaborado cuando dominaba la pequef'ía industria y en el orden 
jur-idj.co el exagerado individualismo. y se ha vuelto incapaz en 
gran parte de regir las nuevas necesidades sentidas en e.l ámbito 
social. 

La célebre fórmula de la escuela liberal l.a1.ssez-fa1.re. 
l.a1.ssez-passer, es actualmente inadecuada para resolver los 
importantísimos y complejos problemas que a diario se presentan en 
la vida contemporánea en el mtm.do y en nuestro pais. 

En nombre de la libertad de contratación han sido inicuárnente 
explotadas las clases mayoritarias. con una declaración teórica de 
igualdad se han querido borrar las diferencias que la natur-aleza,. 
la educación. la desigual distribución de la riqueza, etc.> se 
mantienen entre los componentes de la sociedad mexicana. Para 
ello es preciso "social. izar el. Derecho" entendiendo por 
socializarlo; el extender la esfera del Derecho,. del rico al 
pobre,. del propietario al trabajador. del industrial al 
asalariado,. del hombre a la mujer,. sin ninguna restricción ni 
exclusivismo,. haciendo nacer asi un tipo de hombre más elevado: el 
hombre social. Para ello es preciso que el Derecho no constituya 
un privilegio o un medio de dominación de una clase sobre otra. 

Se ha dicho no sin cierta ra:zón,. que las leyes no crean las 
condiciones del mundo social. y que no hacen más que expresarlas. 
Pero la legislación no se limita a este papel pasivo; es en gran 
parte eco de las condiciones sociales nuevas, de los sentimientos 
y de las necesidades nuevas; y las sanciones del legislador 
ejercen a su vez una acción propulsiva y es+...ímulan 
reivindicaciones. por otra parte la legislación no puede 
considerarse como un conjunto de principios teóricos que se 
desarrollan con el vigor de un razonamiento lógico, pues en 
numerosas ocasiones se legisla vta intereses del grupo dominante 
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€'n e-1 podor, dond"" la dt!'mc;i,cracia ha ostado ausento, sin embargo 
sl'.~ ha llogado .a un momento de crisis en que la busqueda de una 
forma de vida más justa y la promoción del cambio social, no puede 
seguir siendo soportada, porque no hay ley que pueda lograr la 
democracia por decreto, sin. la voluntad socJ.al, y sin un aparato 
administrativo eficaz y honrado. 

Jorge Witker; (Derecho, desarrollo y formación jurídica. 
Anuario Juridico. Inslilut.o de Investigaciones Jurídicas. Núm. 2, 
UNAM. Págs. 295-330) seKala con acierto que: "el protaeonista del 
cambio social es el pv..eblo, la sociedad. Al Derecho le corresponde 
inte,srar cv.erpos normativos a,si les y eficientes qv..e remuevan los 
obst.ác'Ulos. qv.e el prosreso col.eclivo encuentra a S'U paso. Pa:ra 
el lo debe estar adaptado a las condiciones económicas y a l.a 
real tdad socio-pal i tica correcta, para l.05rar 'Un cambio en las 
estrv..ct"U:ras, soto hace /al ta la conciencia social., el. deseo y el. 
empleo de las fv.erzas prod'Uctiva.s en la dirección. seffalada, bajo 
las nuevas re,slas que actúan com,o reedv..cadoras del pensamiento de 
la colee t i..vidad"'. 

Posiblemente no sea aventurado expresar que el dinamismo de una 
sociedad está directamente relacionado con su crecimiento y la 
consiguiente escasez de sat isfactores para las necesidades más 
apremiantes. Es asi que las relaciones entre los indi v1.duos mueven 
al engranaje social, mientras mas sean los individuos que 
interaccionen, más rápido será el movimienlo, es decir, que a una 
dinámica soc1.al acelerada, corresponderá un cambio social más 
rápido y expedito. 

No todas las relaciones sociales presentan una dinámica 
similar,. las relaciones familiares son un ejemplo de ello. Es 
cierto que actualmente existe dentro de la familia más diálogo en 
la tom.l de decisiones del que existía hace 20 a5os; empero 
básicamente su estructura es la misma. Ello explica que dentro de 
algunas ramas del Derecho no se observen cambios significativos en 
sus insti t.uciones. Realmente no son necesarios. Como si lo es la 
complementación de algunas instituciones con miras a la protección 
de los débiles, de las relaciones entre empresarios, comerciantes 
y consumidores, gobernantes y gobernados. 

Estas necesidades, fruto de la dinámica y del cambio, han dado 
origen a una serie de normas de carácter tutelar, dictadas en la 
mayoría de los casos bajo presión y con premura para resover 
problemas urgentes. A este esquema corresponden en México,. el 
Derecho Económico, el Derecho Agrario, el Derecho del Trabajo,. el 
Derecho de la Seguridad Social, etc. Que son la respuesta a la 
demanda comt.mitaria de mejores condiciones de vida 1 de un reparto 
más equilibrado de los recursos y de los beneficios sociales. 

''Derechos",. que surgen,. en particular el Derecho Económico, 
cuando la parte más fuerte de una relación jurídica impone sus 
condiciones unilateralmente,. celebrándose en realidad un contrato 
de adhesión en el que la m.)no invisible de la que hablaba Adam 
Smith ya no cumple con su cometido. Entonces al no garantizar ya 
la arm:,nia de intereses entre las partes, el más fuerte o poderoso 
le imprime al Derecho Privado que utiliza, funciones digamos de 
Derecho Público, porque lo impone veladamente y esto resulta 
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injustamente en su beneficio, planleAndose la necesidad do que el 
Estado tenga que intervenir para defondor el interé5 general y el 
desarrollo armónico con justicia social. 

Este Derecho pues, surge de la incapacidad que presentaron 
tanto el Derecho Público y el Derecho Privado, para regir por si 
solos las nuevas relaciones que iban surgiendo entre los sujetos 
de Derecho, es decir el Derecho Económico, al igual que los otros 
"Derechos", siente los problemas del Derecho,. pues es producto de 
la incapacidad de el mismo y de un cambio social. Pero de lo que 
estamos absolutamente seguros, es de que el Derecho,. sea cual sea 
su denominación, siempre será la ciencia que como producto del 
hombre, le servirá a este para facilitarle la convivencia en común 
con sus seme-jantes,. y llevarlo hacia estratos superiores en sus 
ni veles de vida, cuando una mutación o cambio social general se 
produzca. 

'{ siendo el Derecho un producto social debe responder a las 
necesidades de los individuos que forman la sociedad, permitir el 
desarrollo integral y su dignificación, sin llegar al extremo de 
que su derechos, individualmente considerados, estén por encima de 
los derechos de la sociedad; con lo que se estaria definiendo un 
primer acercamiento al cambio social. 

En cuanto al cambio social y el desarrollo> es dificil fijar 
una linea en México, en virtud de que no existe un marco de 
referencia, que nos permita analizarlos en la era moderna. Hasta 
hace pocos aKos, México era un pais que tenia como prioridad el 
sector agropecuario. Horacio Flores de la Pefta citado por Alicia 
Elena Pérez Duarte y Noro5a dice: 
"Toda posibi l tdad de cambio será mayor, más rápida y menos 
violenta, si se estudian por anticipado los problemas 
cuantitativos y cualitativos in.herentes a una educación de masas y 
a una investigación cienttfica que cada dla deberá responder más a 
las necesidades del desarrollo económico ? soctal, :y menos a las 
incl tnaciones personales o de erupo". ~0 

En este contexto es necesario 'fijar tm rumbo que no se vea 
afectado por las decisiones políticas de cada sexenio, actualmente 
puede observarse como el aspecto del cambio social penetra a todas 
las estructuras e instituciones sociales. Lo concreto es que los 
próximos afias México será testigo de transformaciones que 
alterarán la estructura social de la Nación; asi como las 
actitudes individuales. En dicho contexto de este cambio social 
las transformaciones justas y necesarias deben modificarse las 
estructuras sociales vigentes en donde se encuentran los 
desequilibrios socioeconómicos y culturales. 

Estas transformaciones deben par-t.ir del pueblo, con las armas 
del Derecho,. con el Estado como conciliador y árbi tr-o de t.m 

verdadero "proyecto histórico". Para ello el pueblo debe real.izar 
acciones colectivas mucho más organizadas, más amplias y criticas; 
necesit.ando preparar grupos que actúen como agentes conscientes y 

~O? HORACIO FLORES DE LA PEf:l'A. C~la.do por ALICIA ELENA PEREZ 

OUARTE Y NORO~A. op. C1..t. P6.g. 107. 
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criticos de todo el proceso de cambios sociales. 
Esta preparación pu~de darse a través de una educación completa 

y formal; pero también puede darse por medios no formales, como de 
hecho est~ ocurriendo, si se quiere una planeaci6n en este 
aspecto, se presenta un problema: México, por su sistema de 
gobierno, carece de una planificación en el correcto sentido de la 
palabra; los planes que se elaboran y sus respectivas políticas, 
se refieren más a las intenciones del gobernante en turno que a un 
conocimiento racional de las necesidades sociales, con mecanismos 
controlados e integrados que definan un proyecto social 
fundamental. 

Bajo esta perspectiva México y su gobierno deben fijar un rumbo 
a seguir, a fin de adecuar las instituciones: que ya existen y 
crear las que se requieran4 Asi de esta manera el cambio social 
puede darse en forma natural o ser buscado y programado4 Para un 
catnbio social natural que ha sido denominado evolución lineal, 
puede prepararse a los individuos de tal manera que tengan 
recursos para adaptarse a esa evolución4 

Para un cambio social programado y no lineal, como sería el 
cambio de una sociedad rural a una sociedad urbana, de sociedad 
agrícola a industrial; se requiere de un tipo de educación que 
dote a la población de recursos para adaptarse al cambio y de 
visión critica para evaluar las insti luciones preestablecidas, 
esta planeación debe estar fundada en principios técnicos, pero no 
puede quedar al margen de lo poli tico, de lo jurídico y de lo 
social. 

Pero para conseguir esa evolución y desarrollo integral del 
pueblo mexicano, ese desarrollo, debe ~incarse en el respe~o de su 
idiocincracia, su cultura y la evo! ución de sus insti luciones 
jurídicas, políticas, económicas~ sociales, culturales etc. En un 
sentido democrático y de justicia social interna y externa~ y debe 
pensarse que lo económico si bien es de principal importancia, 
viene a ser solo una parte~ un aspecto del desenvolvimiento 
integral de los habitantes de la Nación, requiriéndose para ello 
de profesionales del Derecho con una formación más completa 
(Derecho en todas sus ramas, Economía, Sociología, Política, 
Teoría del Estado, Administración, Filosofía, Historia etc). Para 
asi poder participar en la evolución y el perfeccionamiento del 
Derecho, debemos imbuir-nos de un al to sentido de participación 
para intervenir en la creación y pulcritud de sus nor'Jn3.s, pues de 
lo contrario no seremos más que simples espectadores del cambio, 
avance y transformación de uno de los campos más importantes de la 
vida de la sociedad mexicana. 

Pronto se deberá operar una transformación constitucional y 
administrativa en la vida institucional~ al revisarse los cuadros 
de la Adm.inist.ración Pública, ~rent.e al cambio que se avecina y 
que demanda un trabajo gubernamental eficiente y un personal 
idóneo. Todo lo cual se completará con 1.m,a adecuada legislación 
que comprenda reformas constitucionales, leyes y reglamentos en 
materia económica y social que se enfrenten a las realidades 
actuales de una nación, hondamente preocupada por salir adelante 
en su desarrollo político-económico-social-cultural, etc. 
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D)- - PLANTEAMIENTO DE POSIBLES VlAS DE SOLUCION PARA SUPERAR LA 

CRISIS DEL ESTADO MEXICANO Y FACILITAR EL DESARROLLO NACIONAL 

5.11. SUPERACION DE LA CRISIS y CONSECUSION DEL DESARROLLO 
NACIONAL DEL ESTADO MEXICANO. 

La crisis del Estado mexicano se encuentra en un punto en el 
cua.1

7 
todo parece indicac- que nos encontramos ante el inminente 

cambio de sistema de gobierno, por el decaimiento que ha terd.do el 
sistema que sentó sus reales en nuestro pais a partir de 1929; y 
que ha demostrado ser obsoleto pa1a hacer ~rente a los cambios que 
la sociedad mexicana ha experimentado en el último cuarto de 
siglo, sociedad que necesita un Estado y un sistema fuerte y 
vigoroso, que sea capaz de dirigir las transformaciones que se 
avecinan. Y conseguir con ambos, que el desarrollo nacional, tan 
buscado a lo largo de la historia del pais, se haga real y cierto. 
Con esa Cinalidad, el Estado mexicano~ constantemente se encuentra 
disef'í.ando inst.rumentos para intentar conseguir el multimencionado 
desarrollo nactonal, atribucion que le es conferida de origen por 
la Constituc1.on vigente en su articul<:• 25, desarrollo, que es 
"perse;tfUtdo" y planea.do mediante las dependencias del E.jecuti vo 
Federal et"t sus diferentes área$~ y que constituyen en su conjunto 
a la AdnU.nislracion Pú:blica Federal~ pero parec.iera ser que los 
responsables de plantear y hacer posible el multicitado concepto; 
la mayoria de las veces se han confundido con el contenido 
estricto del término, pues por desarrollo nacional debe 
entenderse -empleando términos que contiene la propia 
Constitución- el constante medoram.~e~to econbmi~o. sacial y 
cultural del pueblo. ,articulo 3 fracción 111, inciso a.). 

El concepto de desarrollo es por tanto muy amplio~ e involucra 
avances generales en todos los aspectos de tm..a sociedad; 
continuamente el gobierno ha tenido t..ma visión limitada acerca del 
desarrollo y han conf'undido a este con el crecimiento económico~ 
que no es condición suf'ic.iente para alcanzar el desarrollo,. pues 
el primero puede existir,. sin que al mismo tiempo se alcance algo 
del segundo. Sin duda alguna, distintos gobiernos se han olvidado. 
de la heterogéneidad de las comunidades (Estados~ Municipios)~ que 
conforman la República Mexicana,. heterogéneas en sus costumbres,. 
idiosincracia, criticas,. necesidades,. aspiraciones~ geografia. 
etc. Se necesitan de programas y planes acordes con las realidad 
de los miembros de esas comunidades,. de otra manera~ los objetivos 
que se planteen en los planes de desarrollo ya sean municipal,. 
estatal o nacional,. siempre serán limitados,. o dichos objetivos no 
alcanzarán los fines que se persiguieron,. quedándose en el dintel 
de las muchas provecciones estatales cuyo fracaso anticipado se da 
por descontado,. ya que es costumbre elaborarlos sin tomar en 
cuenta esos factores; o la corrupción imperante en los personajes 
que han de ejecutar dichos planes~ los hace fracasar,. aun aquellos 
que se encuentran correctamente disefiados. 

Una vez que hemos presentado el espectro general del tema 
cent.ral de este apartado sefialaremos las propuestas que según 
nuestro punto de vista,. permitirían que la crisis estatal se 
aminorara y el desarrollo nacional del Estado Mexicano resultaran 
posibles. Partiendo de la premisa de que las mismas son fáctibles 
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a travos de la domocracia. 
Algunas de osas probables soluciones ser1an: 

I. - En principio, deben, revisarse las principales estructuras e 
instituciones del actual Estado; para as1 estar en aptitud de 
conocer sus debilidades y fortalezas, y poder determinar los 
posibles cambios y adecuaciones necesarios. 

II.- Darle plena vigencia a nuestra Constitución Politica, pues 
ésta no debe ni puede estar nunca en crisis si se quiere conservar 
la democracia, y en consecuencia la libertad; y reformar sus 
preceptos, solo cuando en verdad sea necesario. Las normas 
juridicas constitucionales, deben definir y precisar el alcance de 
los derechos fundamentales del hombre. La importancia de ese 
capitulo constitucional es basica para superar la crisis politica 
del Estado; y de su correcto enunciado, se derivara el equilibrio 
necesar1.o entre la libertad y el poder estatal, equilibrio del 
cual depende la existencia del Estado democr.á.tic.o .. 

III.- Si es necesario, debe someterse a una consulta popular> 
la conveniencia de elaborar y redactar una Nueva Constitución 
General de la República, que tienda a evitar los vicios, 
incongruencias y vacios, que han ido invadiendo el texto vigente. 
Para consegt.11.rlo debe -formarse una Asamblea o Congreso Nacional, 
que recoja el sentim:lento popular·, y no dejarse esto en manos de 
un Congreso Constituyente Permanente, controlado por la mayoria de 
un solo Partido Politico, en una u otra Cámara Legislativa. 

IV.- Es indispensable, que los detentadores actuales del poder 
en nuestro pais, se olviden de absolutismos, de creerse 
propietarios del poder, y de intentar volver a SU CAR.RO COHPLETO, 
mismos que no van de acuerdo con los tiempos por los que tránsita 
la Nación; por ello deben consentir en una repartición y 
equilibrio fundamental de los poderes constitucionales, y 
facilitar el acceso a ellos, de grupos, que por la via democrática 
sean elegidos para desempefiar los cargos públicos del Estado. 
Sintétizando debe haber un reparto legitimo del poder publico. 

V.- Otra posibilidad, se encuentra en la representación 
politica, que haga posible la participación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos; donde no sea necesario ser miembro o ser 
postulado por un Partido Político para poder aspirar a un cargo de 
elección popular. Er1 un regimen de igualdad legal que evite los 
abusos de las mayorías consuetudinarias derivadas de comicios 
amafiados, los que en México son abundantes. Para conseguir esa 
posibilidad y concret.arla, deben ser los Partidos Politicos en 
conjunto con otros grupos de la sociedad, los encargados de 
desarrollarla; y para conseguirla es imprescindible conservar y 
mejorar las ins-ti tuciones democráticas. Se habla que los 
insl.itulos politices, se encuentran en decadencia, lo que no es 
totalmente cierto, pues estos se forman por la libre asociación de 
los ciudadanos que ahora participan más en esos asuntos. 

VI- El Estado debe dar válidez permanente a las opiniones 
públicas y la libre expresión de pensamiento; si quiere llegar a 
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estar dentro de un r6gime-n de d~mocracia. pues de ser desconocidos 
estos derechos por la autoridad polilica la convierten en tirania 
lotali'l.aria. Derechos que no deben tener más lim.i'l.es que los 
sef'iala.dos por la moral. las buenas costumbres: y el respeto a las 
instituciones democráticas y la libertad. En la medida que el 
Estado y sus órganos de gobierno respeten esos derechos, se 
encontrarán en el camino de la superación de la crisis. 

VII. - Los principios de legalidad y legilimidad. deben estar 
presentes, en todos y cada uno de los actos de .los funcionarios 
publicas, pu~s estos se encuen'l.ran subordinados a un orden 
juridico, de un sistema legal completo, donde se encuentran los 
recursos en contra de actos arbitrarios de los mismos. Pero ese 
sistema legal y el contenido de sus leyes, no debe albergar 
cualesquiera preceptos~ sino solo aquellos que sean con.gruentes y 
consecuentes con ambos principios, sin los cuales podria haber 
Estado legal; pero no Estado de Derecl°lo legitimo, donde esto 
último, no solo es obrar con legalidad, sino con justicia. 

No debe olvidarse que ese Estado de Derecho tan menci.onado 
últimamente; es el gobierno de las leyes justas que son las que 
de.finen y garantizan jurídicamente los derechos básicos de la 
persona; a la vida, a l.a liber'l.ad y a la propiedad, derechos de 
donde surgen los demás4 A la vez, el Estado de Derecho~ es el que 
va de acuerdo con la dignidad humana. quién debe ser gobernado por 
leyes justas y no por hombres, si bien es cierto que estos serán 
los encargados de cumplir y hacer Cl..DnPlir las leyes. 

E1 Doctor Fernando Castellanos Tena (Facultad de Derecho, 
Boletin nómero 98, noviembre de 1995, pág. 4) define el Estado de 
Derecho como: "aquel qv.e no se 1..mpone a los ciudado:nos por la 
Juerza o et terror-, sino por l.a. persua.ci6n. para. asee-u:rCU" el. 
retnado de La ley v ccn el l.o la convivencia. pacifica y el. 
bienestar armónico ... Sin Le51..tim1..dad ética y moral. no ha.y Estado 
de Derecho. La Le,eo.L ida.d formal. no sien1..jica. Lee1.. t irr¿idad, la 
a.cttvtdad del. Estado &ole queda Leeittmada cuando reconoce y 
deftende los derechos fundamental.es del 1..ndividuo"4 

VIII. - Una vez como se vaya consiguiendo el justo equíl.ibrio 
entr·e el poder y la libertad, el Estado mexicano, debe abstenerse 
de intervenir en las actividades sociales, cuando las mismas sean 
beneficiosas para el interés generalp sin importar, la indole y el 
alcance de esas actividades. ya sean económicas. culturales, 
artísticas, etc., pero en cambio interviniendo de manera segura y 
firme para completar esas activtdades cuando sean insufic1..entes; 
controlarlas cuando resulten desorbitadas y suplirlas cuando sean 
1..nex1..stentes. Esa "intervención - no intervención'". es lo que se 
llama principio de subsidariedad. Y también en la medida en que la 
actividad privada vaya avanzando en la prestación y satisfacción 
de los servicios sociales que le correspondenp debe irse retirando 
el poder público; conslitúyendose a par'l.ir de ese momento la meta 
ideal; relesar a l.a autor1..dad estatal a sus func1..ones por 
excelencia de sobierno, Jv.rtsdicción y administración de los 
sel"'?Jictos pl.l.blicos que por su naturaleza y ca.teeoria no puedan en 
m.ctnera aleun.a, realizarse por particulares. 

IX. - De principal importancia para superar la crisis, es el 
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respeto a las comunJ.dades n¿¡:turalos, que se conforman en el seno 
de la sociedad del Estado, formados de manera libra por los 
hombros en vista do la gran variedad de fines que se proponen los 
seres humanos al combinar sus esfuerzos con los demás, de esos 
grupos sociales el mas elemental e importante para la vida del 
hombre es la familia; el Estado debe respetar y fort.ilecer és.te su 
núcleo primario y vital. Una sana polit.ica de respeto Y protección 
de los grupos familiares conduce indudablemente a una mejoria del 
Estado y a un primer e importantísimo respeto de la libertad. Pero 
ademas de la fa,ru.liai exj,sten otros grupos humanos que deben ser 
objeto de respeto y proteccion por parte de la autoridad politica. 
Esos grupos constituyen el conjunto de instituciones económicas, 
culturales, artisticas, deportivas, religiosas etcétera, que la 
libre iniciativa de los particulares funda y desarrolla y a cuya 
labor se debe una parte importantisirna de la obtención del 
bienestar general, que es la meta de la sociedad politica. 

x.- El Estado debe reconocer y garantizar una esfera de 
derechos inviolables de la persona humana, debe respetar su 
libertad y su dignidad, tiene que permitirle de manera 
fundamental, su libre orientación hacia su perfeccionamiento 
material, cultural y espiritual, creando y manteniendo las bases y 
el orden necesario para conseguir ese objetivo. 

XI. - El Estado mexicano debe actuar tomando por norma que su 
fin, que es el fundamento de su justificación, consiste en suplir 
y reducir a st.1. m.t.nima expresión l..a indi¡gencia y '1.a. debil.tdad 
social. de los hombres. Pero no debe olvidar que su finalidad 
consiste también en realizar el bien público temporal, siendo este 
ingrediente teleológico el que lo especifica, el que le da 
precisamente el carácter de Estado y el que justifica igualmente 
su existencia. 

XII.- Deberá dejar el l..tbre 3ueeo de l..a tn.<.c<.at<.vc. prt.vada. 
como sano motor de la econoJTt.1.a, si es que en realidad se postula 
tm.a econonúa mixta Cart. 25>, en tanto no interfiera ese interéG 
los intereses general.es, pues cuando esto suceda, habrá de 
sacrificar el bien particular por el general. Pues W"'lO de sus 
objetivos ~undamentales, deberá ser, buscar la paz y seguridad de 
la población a través de satisfacer los factores de la producción, 
dirimiendo las diferencias entre ellos y promoviendo las 
convergencias conforme a la ley y la justicia. En consecuencia, el 
Estado no debe permanecer i.m.pa.sible ante el libre juego de las 
fuerzas económicas, sino que su tarea estará enfocada hacia la 
armonización y concordancia de las mismas. 

XIII.- Para 
la división 
preponderenci a 

revertir la crisis, el Estado deberá 
de poderes; impidiendo que un 
sobre los otros. 

hacer realidad 
poder tenga 

XIV- Paro. asegv.rar a todos el acceso a lQs bienes materiales 
necesarios y una más Justa d-i..strib-u.ción de la riqueza een.erada, 
deberá formular una adecuada y completa legislación social que 
reconozca A TODOS LOS TRABAJADORES un núnimo de derechos 
i nvi ol abl es. 
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XV.
cu! tura, 
tenga el 

[)ebora a la voz, FACILITAR A TODOS el acceso a la 
procur-ando que la enseYi.anza ademas de ser cient1fica, 
necesario contenido moral y que no se contraponga con las 

creencias do los mexicanos. 

XVI. - Para consoguir E<l mejoramiento y prestacion óptima dé los 
servicios publicos sera necesario que elabore una correcta 
polilica tributaria, gravando tal como lo establecen la 
Constitución y el Código Fiscal de la Federación, los ingresos 
económicos de los particulares,. pero manteniendo siempre las 
cargas impositivas dent.ro de parámetros justos y equitativos, 
dentro de limites que conserven el estimulo individual por el 
trabajo. 

XVII.- Reglamentar los art.iculos 25 y 26 de la Constitución,. 
pues en el primero se sef'íalan las bases del régimen económico 
mexicano, en tanto que en el segundo se responde a la necesidad de 
regular consti tucionalrnente uno de los aspectos fundamentales de 
las sociedades contemporáneas: La planeación, de la que se derivan 
lo que en el articulo se denomina pro)lE?Cto n..a.ci.on.al., y son los 
criterios contenidos en la Constitución los que deben determinar 
los objetivos de la planeación. Hay que remarcar que estos dos 
preceptos, en conjunto con los artículos 27 y 28, constituyen en 
la práctica el sustento constitucional del Derecho Económico 
mexicano. Y si bien es ciert.o que esos c'Uatro articules :forman 
parte sustancialmente del capit.ulo económico de la Const.itución, 
también es cierto que dicho apartado no ha sido incluido en el 
texto const.itucional. Actualmente no existe un reglamento sobre 
los art.iculos 25 y 26; y consideramos que es indispensable, la 
creacion de una ley reglamentaria de los mismos, que esi.ablezca 
lineamientos precisos para una adecuada aplicación; es ciert.o que 
el Principio de la supremacia constitucional, le impone a la norma 
suprema superioridad sobre cualquier ley secundaria, y si las 
normas emanadas de la Constitución no han sido respetadas, tampoco 
lo serán las de una ley de menor jerarquia. 

Quienes asi piensen flaco favor le hacen al gobierno, 
liberándolo de la obligación de respetar, no solo a la 
Const.itución, sino de las leyes secundarias que emanan de la 
misma. Por tanto si es obligación del Estado ser el rector 
económico y promotor del desarrollo nacional, deben crearse las 
normas que describan con precisión el procedimiento para alcanzar 
los fines inmersos en estos preceptos> al tiempo que seria 
conveniente incorporar el capitulo económico a la ley fundamental, 
sobre todo que en los t.iempos actuales los fenómenos de este tipo 
son objeto de regulación en el ámbito nacional e internacional. 

XVIII~ - Revalorar el Juicio Politico> Co.rt. t tO 
con.stitv.c<-onal>~ pues teóricamente este es uno de los mejores 
medios con que cuenta la Carta Magna de la República para 
sancionar a los altos funcionarios por transgredir la propia 
Constitución y los valores que protege. El problema es que 
habiendo t.enido un solo partido politico la ma.yoria parlamentaria 
en ambas Cámaras desde hace casi 70 af'íos, dicho proceso 
constitucional perdió su eficacia al ser el mismo partido que el 
del titular del Ejecutivo Federal durante esas casi siete décadas> 
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asi se lt:.-. uso como instruml:'nto de control pol1tico por parte del 
Presidente o para sancionar "des.lealtades", otro problema fue el 
abuso de demandas de juicio pol1.tico qu.._.,, nunca prosperaron por el 
motivo seKalado, o haberse utilizado sin necesidad, de tal forma 
que el juicio politice ya no asusta a nadie, por ello es necesario 
que el juicio poli tico recupere el prestigio perdido, pues se 
trata de un instromento muy necesario para proteg€'r el orden 
constitucional y los valores por el tutelados. 

Corno complemento:,, debe darse cabal aplicación a la Ley de 
Responsabilidades de los. Servidores Publicos, vigente, que fue 
públicada en el Diario Oficial de la Federación:,, el dia :31 de 
diciembre de 1982, una vez que se hicieron las reformas al titulo 
cuarto de la Constitución, públicadas el 27 de dicho mes y aKo. Al 
tiempo que deben incrementarse las penas contempladas en el Código 
Penal, para castigar ejemplarmente a los sujetos que en desempei'io 
de sus funciones ocasionen perjuicio a la econonúa nacional. 

Es sabido por todosp que gran parle del atraso, dependencia del 
extranjerop subdesarrollop pobreza:,, desempleo en todo el pais, es 
la manera corrupta y deshonesta, aunque también ineptap en la que 
se han conducido los altos :funcionarios de la Administración 
Pública Federal (Presidentes de la Repúblicap Gobernadores, 
Secretarios de Estado, Di rectores de Paraestatales etc.), mismos 
que debido a los cargos que ostentan se consideran impunes, pues 
si bien son sujetos de responsabilidad en el desempef'io de su 
encargo,. esta responsabilidad se encuentra demasiado res~ringida, 
o la penalidad a que puede ser sujc'lo un funcionario público:,, es 
irrisoria. 

lmpuni.dad, inmunidad son terminas que cada dia escuchamos con 
mayor frecuencia- "La impv.ni.d.a.d. constderada come, @i acto v. 
om.tstón por los cuales se- deja st.n a.plica.ct.ón ia. pena o cast.teo 
que La ley impon.e par La corn?.stón de un dei i t.o". (Guillermo Coli.n 
Sánchez, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales,. pág. 6:38). 
A pesar de esto no quiere decir que sea la negación del Derecho, 
aún y cuando de conformidad con la Constitución existen sujetos 
que presentan esta caract.er-ist.ica,. para los cuales es pref'erible 
utilizar el término "inviolabilidad" como en el caso de los 
miembros del Congreso de la Unión Ca.rt.iculo 61 constitucional>. En 
tanto que la inmunidad,. es t.U'la prerrogativa personal otorgada a un 
funcionario:,, para que en caso de ser enjuíciado,. lo sea respetando 
las prerrogativas que la ley establece para su invest.idur-a,. la. 
inmunidad es:,, pues inherente al cargo y no al funcionario:,, como en 
el caso del llamado fuero de los diputados,. senadores etc. 

Con motivo de la expedición de la Ley en comento:,, fue ref'ormado 
el título décimo en su totalidad del Código Penal, por el articulo 
único del decreto de diciembre de 1982. 

Dicho titulo trata de los delitos cometidos por servidores 
públicos y regula los tipos penales siguientes: Ejercicio indebido 
de servicio público, Abuso de autoridad,. Coalición de servidores 
Públicos, Uso indebido de atribuciones y facultades, Concusión, 
Cohecho, Intimidación,. Ejercicio abusivo de funciones,. Tráf'icc de 
influencias, Peculado y enriquecimiento ilícito. Además dicha ley 
establece distintas sanciones administrativas. 

La expedición de la ley y la reforma al Código Penal vigente, 
no han sido obstáculos para que los llamados al tos servidores 
públicos, violenten las normas estatuidas en ellos,. 
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cnriquto.'"Cit'Jndosil:." de 1n.-":tnera insultante, en la ndsm;.l mc.-dida en que ol 
pai s se empobrc•ce. 

Por ollo, proponemos, que se recupore su sentido, y se castigue 
con mayor rigor y eficiencia a los malos servidoros públicos, 
tratando de que las sanciones creadas en su oportunidad para tal 
fin recuperen el espiritu que las motivó. De,be el juicio pol~tico, 
recobrar su esencia para reprimir las conductas il.1.cit.as de los 
probables responsables, también debe incluirse como sujeto de este 
juicio al Presidente de la Re-pública, como sujeto principal del 
control de la economta del pais. Y ampliar los plazos para poder 
llevarlo a Juicio, de nadie ha escapado el conocimiento del 
enriquecimiento ilici to y desmedido de los úl limos Presidentes; y 
abroear el incoherente texto del artículo 108 en su seeundo 
párrafo C El Presidente de la República, durante su encarso, sólo 
podrá. ser acusado por traición a la patrta y delitos eraves del 
,:,rden com:Un), o es que no puede considerarse como traición a la 
patria~ el hipotecar los bienes, las vidas, el futuro y el 
presente de sus habitantes, o transferir la soberania de la 
Nación, mediante pactos. con extranjeros, que solamente han 
beneficiado a una camarilla enquistada en el poder. 

Es rnuy importante subrayar que la Constitución concede a:cctón 
popular. para denunciar los delitos com'l..lnes y oj'i.cia:les q1.1e se le 
imputen a los at tos funcionari..os de La Federación, incluyendo al 
mtsm.o Presidente de ia República (art. ttt, párrafo cuarto>. Pero 
lodos sabemos el resultado de una denuncia de este tipo, por lo 
tanto no abundáremos más en el tema. 

XIX.- Crear un Tribunal Constitucional, independiente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Congreso de la Unión, 
que analize y decida acerca de las violaciones a la Const.it.ución 
cometidas por los altos fW)cionarios públicos, cuando contravengan 
las disposiciones en materia económica, poli tica y soci.al. 
establecidas en el texto constitucional vigente, y aquellos 
estatuidos en las leyes secundarias, que eliminen o disminuyan 
derechos; y que al ser dichos actos llevados a la práctica afecten 
la econonúa nacional y la vida social de los mexicanos; como 
pudieran ser Cta contratactón excesiva de deuda externa, tratados 
comerciales desventaJosos para la planta productiva, 
desin.corporación ~rre,gv.tar de ero.presas del. Estado~ expropiaciones, 
etc.>. Los nuembros de ese Tribunal, deberán ser eminentes 
Juristas, con un manejo y un conocimiento óptimo de los distintos 
campos de la ciencia jurídica. Y sin vinculación con el Estado. 

XX.- Reglamentar el último renglón del articulo 6° 
constitucional. Al que el 6 de diciembre de 1977, se le adicionó 
al texto vigente con las palabras siguientes: "~l. derecho a 1.a 
información será ¡garantizado por el E:stado''• 

La sociedad moderna requiere de un cierto número de garantias 
que le aseguren que la .información que recibe tenga ci.ertas 
calidades que la hagan confiable y que le permitan tomar una serie 
de decisiones. El Estado tiene el ineludible deber mediante 
normas, de cumplir esta misión. Su acción por supuesto no debe ser 
arbitrari.a, por ello se garantiza que este hecho se haga a través 
de una ley, para la sociedad. El derecho a la información es, 
entonces un derecho social, frente a los medios de comunicación y 
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el propio Estado 
El capitulo introductocio de un folleto publicado en junio de 

1972 por La General AccoW"'.l;ting Office CGAO). órgano competente en 
materia de auditoria de los Estados Unidos dice lo siguiente: 

"Un principio funda.mental de una sociedad democrática, sostiene 
que los 5obiernos y las entidades a los que se han confiado los 
recursos públicos y la /acul tad de apl. icctr los ti.ene 
responsabilidad de rendir cuenta plena de sus actividades ... Esta 
rendición de cuentas del eobierno debe identificar no sólo los 
objetos a los que se destinaron recursos públicos, sino la manera 
y el. efecto de su aplicación. Puede Ju:zearse de distintas man.eras 
si el. comportamiento del eobierno es adecuado. Puede J112earse en 
términos de eestión, de desempeffo y de resultados comprobables, en 
términos de efectividad, eficiencia. economla, productividad. 
Puede hacerse también en t~rminos de honestidad, fidelidad e 
z.nte,gridad... Y en términos de acata:m.iento de las disposiciones 
con.st i tuc ional.es, l.e¡gales, reelamen!arias y contrae tual.es . .. " 

Si nos basamos en los anteriores razonamientos, podremos decir 
que los gobiernos mexicanos. no solo no han rendido cuenta clara 
de los resultados de su gestión al frente de los destinos de la 
Nación, sino que el desempefio no ha sido ni siquiera medianamente 
adecuado. pues la efectividad de sus funciones no siempre ha sido 
cierta, y la eficiencia de las mismas ha dejado mucho que desear. 
la economia del pais siempre ha estado deprimida o en crisis,. la 
productividad por los suelos. 

Si juzgamos a los gobiernos en los t.érm..inos de honestidad, 
fidelidad e integridad. tal vez no aprobariamos a ningW"l.o,. pues 
todos sabemos del alto grado de corrupción y deshonestidad que ha 
caracterizado a los óltimos régimenes mexicanos. 

Pareciera que toda la in:formación que poseé el Estado es 
redundando el término; (secreto de Estado), pues gran parle de tal 
inf'ormación,. cuando es facilitada a la población ya ha sido 
manipulada por los órganos estatales encargados de proporcionarla. 

Para evitar caer en lo mismo deben evitarse las mistificaciones 
que dan naturaleza diversa al derecho a la información y que no se 
conft..mda con la libertad de expresión. El Est.ado tiene el deber de 
mantener informado al pueblo de México de todas las situaciones y 
decisiones que puedan afectarlo o beneficiarlo. Sostenemos que la 
democracia en la época actual sólo es posible cuando la voluntad 
de uno es la voluntad de todos. 

Por todt> lo anterior proponemos en forma prudente, sensata y 
cuidadosa y estableciendo entre otras cosas aquellos rubros en los 
que el gobierno puede abstenerse por un tiempo de constituir la 
información que pudierá proporcionarse un peligro para los fines 
del Estado. 

Que se ree'lam.ente el. ú.'l timo rene'lón del art icul.o 6° 
constitucion.a'l. Y se promuleue 'la ley correspondiente. 

Reg1ament.ado asi el derecho a la inf"ormaci6n, cobr-ará sen1:,ido 
la modernidad democrática~ que de otra forma eximiendo al gobierno 
de la obligación de informar o mistificando ésta,. se hace 
imposible la legi t.imación democrática por la elección leal y el 
consenso de la opinión pública. 

XXI.- Una de las causas que hemos analizado,. causantes de las 
debacles económicas y sociales por las que atraviesa el pueblo 
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mexicano. lo es la "despiadada" modificación que se, h.aco, 
constantemente de la Const.itucion. a grado t.al que algunos de sus 
principales preceptos. han perdido el espiri tu que les dio vida. 
para evitar tales modificaciones. es indispensable que se incluyan 
en el texto constitucional las ~!guras del referéndwn o el 
plebiscito. y se haga una consulta popular cuando se trate de 
alterar la Constitución, o se .intente aprobar una ley que sea 
contraria a los intereses de las mayorias. 

En los paises de gran adelanto civico existe el referéndum 
popular para controlar ciertos actos de los órganos del Estado. 
principalmente leyes. En México es urgente que se introduzca esta 
figura, para que la ciudadanía tenga un.a intervención directa 
sobre el gobierno y endtir su opinión sobre la vigencia de un 
ordenamiento juridico elaborado por las asambleas legislativas. 

Como dice acertadamente Lanz Duret al ser citado por Ignacio 
Burgoa Orihuela (Derecho Constitucional. pág: 573). "El. 
rejer-éndW'tl., deja l.a. decisión fi..na.l en. m.a.tert.a. l.esi..sl.a.ti..ua a.l. 
p'U.ebl.o mismo, sin dar razons-s y sin necesidad de j'U.St ifica.r et 
poder". afiadiendo que: Es ind'U.dabl.e q'U.e este sistema. con.stit'U.ye 
'U.na ea.rant ta contra Los abusos, el. desmedi..do poder y l..a 
arbitrariedad que han da.do en r-epet idas ocasiones los cuei:-pos 
l.ettisl.at iuos, que contando con el poder omnim.odo de que 
disfrutaban ... han hecho preuaLecer códl60S y disposi..ciones 
inconvenientes''. 

En nuestro pais. el caso anterior. ha sido indiscutible. el 
Ejecutivo Federal, a lo largo de 70 afios, con el apoyo de un 
Congreso. conf'orrnado casi en su totalidad por miembros de \ID solo 
partido politico. ha creado y ejecutado leyes, decretos y 
reglamentos, que en incontables ocasiones han provocado graves 
perjuicios a los grandes sectores de la población. a 13 que en 
ningún caso se le ha consultado sobre la conveniencia de aceptar 
det.erminada ley o acuerdo. 

Cierto que el referéndum solo es aconsejable cuando no se trate 
de leyes que versen sobre materias cuya comprensión requiera 
conocimientos especializados. ya que la ciudadania, como unidad 
política, es inepta para estimar si un ordenamiento. dada la 
complejidad de sus disposiciones. es o no conveniente. La 
elaboración de una ley es el resultado de un proceso en el cual se 
deben ponderar múltiples factores políticos, sociales, econóndcos 
y culturales etc •• que implican en un momento dado la motivación y 
la teleologia de un ordenamiento juridico y cuya apreciación no 
siempre es del conocimiento de la masa popular. Aunque estos 
argumentos, pueden ser fácilmente rebatidos. dado que la mayoría 
de los miembros que son electos para los distintos cuerpos 
legislativos ya sean locales o federales (Congreso de la Unión. 
Congresos Locales), tienen un desconocimiento total de las leyes. 
y de como crear1as, lo cual no los diferencia de cualquier 
individuo de la población. Aún más esta forma de legislar tiene ya 
casi 70 afias de funcionar; donde los distintos ordenamientos 
legales son elaborados por unos cuantos, y donde el resto de los 
legisladores únicamente actúan como comparsas de los primeros. Es 
por eso que debe implantarse el referéndum para que la mayoría 
decida lo que le conviene. y no se continúe con la vieja práctica 
de resol ver la vida de los mexicanos, sin consultarles si estan 
confor:mes o no. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Todos los grupos huma.nos sin distinción por su 
denominación, (familia, clan, gens, tribu, polis, civilas, o 
Estado), se han conf'ormado, en la busqueda de ciertos fines, que 
podemos considerar sindlares: Protegerse de otros grupos 
hóstiles, de los fenómenos naturales, proveerse de alimentos etc. 
En resumen, hacer rná.s comodo y sencillo su modo de vida. Grupos 
hwnanos donde la autoridad y el gobierno, debe quedar en manos de 
los hombres más capaces, donde conforme a los griegos y a los 
romanos, esos hombres conducirán su vida por un rumbo que los 
aparte de lodo lo que no sea el cumplimiento de su deber. En tanto 
que la vida social de esas comunidades, debe descansar sobre las 
leyes que se den los hombres mismos, y los gobernantes no son sino 
los guardianes encargados de la vigilancia de su cwnplimiento. 

SEGUNDA: El Estado moderno surge de la necesidad de los 
propietarios de la riqueza y la tierra de mantener su dominio 
sobre los sin tierra y sin riqueza,. y tanto el Estado moderno como 
el Estado contemporáneo,. son aparatos de poder,. y se visten con 
cierto número de caracteristicas,. que los diferencian de las 
organizaciones politicas del pasado. 

TERCER.A: El Estado es la manifestación histórica y especifica 
de la organización política,. autónoma,. de una sociedad nacional,. 
que asume los intereses de esta cuando son olvidados,. 
transforinándose en organizador y cohesionador del interés general. 
Pero a pesar de eso,. el Estado no siempre ha existido y hubo 
sociedades que se la arreglaron sin él y que no tuvieron la menor 
idea de su poder. 

CUARTA: Los Estados actuales,. pueden adoptar algtll'la forma 
especifica,. clasificado de acuerdo a la forma. en que se 
estructuren los elementos que constituyan el todo social; y su 
forma de gobierno será la forma en que se estructuren los órganos 
y poderes del Estado en el ejercicio de $US funciones 
constitucionales. Donde los fines que sustentan y justifican la 
existencia de él Estado actual,. son múltiples y variables,. y se 
manifiestan en grado superlativo,. al convertirse en conductor del 
bienestar de la nación,. la solidaridad social,. proteger los 
intereses individuales y colectivos,. elevación económica,. cultural 
Y social de la población y la solución de los grandes problemas 
nacional es. 

QUINTA: El Derecho Económico poseé, determinadas 
características,. en los aspect.os generales y concretos,. que lo 
separan totalmente de los tradicionales Derechos Público y 
Privado, pues adopta como propios,. normas de ambos,. aplicando la 
imperati vi dad del primero,. sin violentar la aplicabilidad del 
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segundo. Es decir, pone especial atención en la prioridad del 
interés general sobre el individual:. pero dentro del respeto de 
los individuos, es por ello un Derecho Social, tiene car.ácter 
nacional e internacional, además va más alla de lo puramente 
económico, pues se extiende a lo politico, social, cultural etc., 
de una sociedad, a la vez que se auxilia de otras ciencias para 
conseguir su desarrollo, y debido a su contenido din.ándco, es 
instrumento para impulsar y reconocer el cambio social. 

SEXTA: El Derecho Económico fue descubierto en Alemania en la 
década de los ai'S.os: veinte, pero es en México donde en 1917 se 
instituyó constitucionalmente primero, el nuevo espíritu del 
Derecho. Que reformado o adicionado después constituye el cuerpo 
del Derecho Económico Mexicano, alcanzado antes de que se 
denominara asi en las: doctrinas jurídicas europeas, y con un 
contenido y una finalidad no solo económica, sino social.,. que 
lejos de postular un sistema tradicional de economia liberal, 
refuerza y legitima la presencia rectora del Estado, facultándolo 
para planificar en forma concertada e indicativa el desarrollo 
económico y social de nuestro pais. 

SEPTIMA: A pesar del predominio de las actividades económicas 
que se dan dentro de las relaciones entre los agentes económicos, 
el campo del Derecho Económico, no ha sido definido perfectamente 
todavia; debido a eso el conocimiento de la dogmática jurídica no 
basta ni es suficiente, esto se debe a que las realidades que 
interesan al Derecho Económico, no siempre se encuentran en los 
textos o en las decisiones jurisprudenciales. Y se conforma con el 
trabajo diario de juristas, economistas, legisladores. politicos, 
ecólogos, historiadores, planificadores, geografos, sociologos, 
autoridades, gobernados etc .• que van enriqueciéndolo. 

OCTAVA: El Derecho Económico es la antítesis del antiguo 
sistema liberal, el liberalismo se opone a la intervención del 
Estado en el manejo de la economia. pero es imprecindible.,. que 
este intervenga.,. cuando la concentración capitalista empieza a 
modi~icar las: condiciones sociales en beneficio de pequefios grupos 
y en detrimento de las mayorías generadoras de la riqueza de una 
clase social, y debido a eso, el Derecho Económicop como una nueva 
rama del Derecho, ha enfrentado grandes dificultades para 
desarrollarse, pues ha menudo se ha desconocido su existencia; 
pues se opone a los principios básicos de las modernas sociedades 
capi t.alistas. 

NOVENA: Es notorio y palpable que como un reflejo de los 
sistemas económicos, políticos y sociales, las instituciones 
juridicas han cambiado con él. No ha sido sin embargo, un reflejo 
pasivo. puesto que el Derecho fue también un factor activo en la 
evolución; lo que ocurrió f'ue que el liberalismo y el 
individualismo retrocedieron ante el interés económico y social, 
acentuándose el papel humanista del Derecho, Y si bien hay ramas 
del Derecho que podrian ser consideradas como derecho de grupo o 
de clase, el Derecho Económico está a salvo de esto, pues busca 
precisamente para todos,. la eficiencia y la justicia social.; es 
claro que la evolución del. Derecho que hizo surgir al Económico 
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obedece a causas muy complejas, pero las principales son s~n duda, 
de orden económico y social; como lo fue en México. donde este 
nuevo Derecho se encontró frente a si luaciones socio-económicas 
injustas y crueles que provocaron el movimiento armado de 1910, y 
que era necesar.io remediar, y sus normas sirvieron de metas que 
poco a poco se han ido alcanzando con posterioridad. 

DECIMA: También podemos concluir~ que al surgir el Derecho 
Económico y Social, estos no solo evolucionaron anticipadamente, 
sino que revol ucion.aron t.odo, present.ándose no solo en México, 
sino ant.e el. mundo ,a.nt.G-ro.,. como los eleme-nt.os más: dinámicos del 
cambio dent.ro de la evolución social; solamente que ésta evolución 
se rezagó frente a un Derecho que se adelanto a la sociedad. Tal 
vez. pudiera afirmarse que en México la Politica y la econonú.a 
quedaron a la zaga del Derecho en la solución de algunos problemas 
sociales. La responsabilidad de esto es de todos; si algunas de 
las norm3S del Derecho Económico continúan aún incumplidas a pesar 
de que el [)e.racho desempefió su importante papel al forjarlas, es 
porque con frecuencia falló la determinación política para exigir 
su cumplimiento; y eso en México es una costumbre consuetudinaria. 

DECIMA PRIMERA: Vivimos una época donde el Estado interviene en 
casi todas las actividades humanas. En el campo de la economia el 
Estado se ha convertido en el rector de la economía nacional. Si 
examinamos el campo de la iniciativa privada podemos fácilmente 
comprobar, que ésta depende ampliamente de la acción del Estado. 
Seria di~ici1 se~alar una actividad económica privada que no 
requiera de la ayuda eficaz del Estado. 

DECIMA SEGUNDA: Los conceptos Derecho Económico y Desarrollo, 
se enlazan estrechamente. pues el proceso evolutivo 
económico-social que presenta t..m país; este debe ser regulado por 
normas cuyo contenido tenga esas características. Además el 
desarrollo de un país. no debe ser ún.ica:mente económico, pues este 
debe ser integral, para ello debe abarcar el ámbito de lo 
político, lo social, cultural, tecnológico, moral, etc., donde 
deben implementarse los modelos de desarrollo adecuado a los 
requerimientos sociales, mediante el estudio de las condiciones, 
factores internos y externos, y establecer los objetivos generales 
y específicos sobre los problemas concre~os en líneas de politica 
económica y social, tendientes a conseguir una :mejor marcha de la 
sociedad. 

DECIMA TERCERA: Las condiciones necesarias para la existencia 
de m-i Derecho Económico en México son: a).- la creciente 
intervención del Estado no solo directa, sino indirectamente en 
las actividades económicas, con el fin de controlar y dirigir 1a 
econonúa por medio de l.os instrumentos legales correctos. b) .. -

Estar el Estado imbuido de una ideologia que permita a ést.e 
gobernar para todos, a través de las prioridades correspondientes. 
c).- El Estado debe imaginar y estructurar los medios para 
conseguir sus fines específicos y generales, que le permitan 
conseguir la democracia econ6mi.ca, para sus subdi'los. Situación. 
que enlaza al Derecho y a la Economía. - para formar el motor 
principal de las actividades humanas. el primero como un hecho 
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social. que intenta rt>gular las actividade$ ~conómic,:1s de l.as 
comunidades humanas desde sus inicios. y la segunda en la busqueda 
constantE· de ¿que. como y para quit;,n? debe producirs.a al vivir ~n 

socic>dad. 

DECIMACUARTA: El fundamento de todo nu0stro Derecho lo es la 
Carta Magna de Querétaro,. y el Derecho Econónúco mexicano no es la 
excepción,. $iendo a partir de las reformas y adiciones de 1982, de 
que fueron objeto los articulas 25, 26, 27. y 28 de la 
Consti tucion, donde se atribuye al Estado mexicano. por primera 
vez en la historia (formalmente). convertirse en el rector de la 
econonúa y el desarrollo nac¿.onal, e3os preceptos en conjunto con 
otros articulas como el 3 • el 5 • el 73, el 74 y el 131, 
cont'orma.n lo que puede ser llama.da como la Constitución Económic.a 
Mexicar,a; pues todos ellos aluden en términos generales a la 
organización económica del Estado mexicano, pero no puede dejar de 
sef'ialarse, que es di:fic.il citar algun precepto que de manera 
directa o indirecta no se relacione con la economia nacional y qoe 
no tenga influencia en el desarrollo general del pais. 

DECIMA QUINTA: La mayor parte de la legislación administrativa 
secundaria en México, es, directa o indirectamente de contenido 
económico. es decir, que en las finalidades de esas: leyes siempre 
ha estado presente el tema económico, y debido a la grao cantidad 
de legislación económica existente en nuestro país, debe 
precisarse que por tanto no debe considerarse a nuestra o.ación 
con-.o subdesarrollada económicamente. sino en franco proceso de 
superaciOn jW"idico-eonómico y por ende social. 

DECIMA SEXTA: El periodo comprendido entre 1940-1970 ha sido el 
de un mayor crecimiento económico a nivel nacional en la historia 
del país. Y es a partir de 1970, donde como resultado de lo:1s 
politicas aplicadas al desarrollo en México, da principio el 
declive del pais más pronunciado en la etapa independiente; en 
1976 el gobierno :federal abandona el "desarrollo compartido" que 
se había venido siguiendo desde los afíos "cuarentas", y se cambia 
por el nacionalismo revolucionario, instaw-ándose después en 
lugar de és:te el llamado Cneoliberalismo en 1982) que si bien 
durante un corto tiempo ensef'ió que podria traer beneficios a la 
nación, en 1994 demostró con creces su fracaso, con el costo 
social que ya todos conocemos. 

DECIMA SEPTIMA: En los tiempos modernos, existe la tendencia 
universal, de conferir al Estado Contemporáneo, el ser el 
conductor de su propio desarrollo económico y promotor del 
bienestar social; para alcanzar estos ob3eti vos, el Estado debe 
pre.curar que el desarrollo sea integral, es decir, que abar-que a 
todos los sectores socialPs. s.j n excluir alguno, en todos los 
ámbitos del bienestar ya sean jurídicos, económicos, culturales, 
de salud, seguridad social, r-ecrealivos etc. Para la consecusión 
de esos fines, el Estado mexicano, debe valerse de los diversos 
instrumentos juridicos, estudios técnicos, económicos y sociales 
que permitan conseguir los propósitos que les dier-on oriqen. 

DECIMA OCTAVA: La Poli tica Económica es la expresión de l.as 
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accione'i practicas planeadas. desarrolladas y ejecutadas. por el 
gobierno federal, cuya finalidad es condicionar y conducir el 
sistema oconómico de un pais, y evaluar los resultados obtenidos. 
para tratar óe alcanzar los objotivos economices y soc.iales 
politicamente preestabl,a,cidos. Al ser la Politica Económica 
,:,laborada por los órganos del gobierno, ésta os producto de los 
teóricos del mismo y emana del Poder Ejecutivo Federal, es común 
que los supuestos d"" la Pol1tic.a Económica, sean cambiados para 
a,ust.arlos a los vaivenes impredecibles a los que se ve sujeta la 
planeacion, debido al Gara~ter aleatorio de ésta. Tal y como hemos 
vis:"lo ha ocurrJ.do c,:.n el Estado Mexicano en no pocas ocasiones. 
por lo cual, la Politica Económica del Estado Mexicano en ningún 
momento de su his"lori.a moderna ha podido alcanzar los objetivos 
que carácterizan a ésta rama de la ciencia económica. 

DECIMA NOVENA: Méxl.CO a todo largo de- su Hl.storia como pais 
ideperadiente, ha vivido innúmerables crisis de diversa indole; 
algunas de ellas de tal gravedad, que lo arrastraron a conflictos 
bélicos con otros paises, pero aun y con "loda su gravedad, esas 
crisis, no tuvieron el alcance de las "crisis inminentes", que 
han empezado a presentarse a partir de 1976, y de las que su 
aportación principal, ha sido destruir el modes"lo nivel de vida 
que se habia alcanzado hasta 1970, los efectos y consecuencias de 
estas crisis. han sido más devastadoras que aquellas, pues sin 
dispararse un solo tiro, se han desencadenado una serie de crisis. 
no solo económicas, sino politicas, sociales, cul"lurales, morales 
y de confianza. que han deteriorado parece que de manera 
irreversible los cimientos del actual Estado mexicano, en el que 
está gestándose un innu.nente cambio social. 

VIGESIMA: Uno de los principales factores causante de las 
crisis en México, es el endeuda.miento ex"lerno, que ha sido motivo 
fundamen"lal en el fracaso del Estado, pues los recursos que el 
gobierno dedica para el pago de los créditos extranJeros, dejan de 
aplicarse en los diferentes programas sociales. Siendo a partir de 
la vigen"le Ley General De Déuda Pública Cén vigor a partir del 
primero de enero de 1977). cuando se inicia la carrera de los 
últimos cinco régimenes de la República, para conocer quién es el 
que gana la misma, y endeuda más a los mexicanos. El rázgo común 
de los últimos cinco presidentes de la República, ha sido 
solicitar préstamos del exterior, y endeudar a mansa! va a los 
mexicanos con préstamos que la mayoria de las veces han servido 
para hipotecar a la nación, y las vidas de sus habitantes durante 
muchos afies. Y enriquecer a niveles insultantes a unos cuantos. 

VIGESIMA PRIMERA: La deuda externa mexicana de 1940 a 1970. ha 
sido reducida si se compara con el PIB otros afias (hasta 54 veces 
mayor al costo de la deuda),. en tanto que en 1988, la deuda 
representó el 56% del PIB, es decir, que el PIB, solamente fue 
0.44% mayor que el débito externo Cni siquiera un tanto más). A 
partir de 1976 la deuda empieza a ser incrementada 
vertiginosamente; resultado: de 1976 a 1996, se han transferido al 
exterior por concepto de pagos del débito e intereses de la deuda 
la enorme suma de $:350, 000~ 000~ 000. 00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
MILLONES DE DOLARES), y se espera que de 1997 al af'ío 2000,. se 
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hdgan pagos por SlOO. 000, 000.,. 000. 00 (CIEN MIL MILLONES DE 
DOLARES), en t.ot..al $450. 000, 000, 000. 00 <CUATROCIENTOS CINCUEITT A 
MIL MILLONES DE DOLARES), EL EQUIVALENTE A LA DEUDA EXTERNA 
ACTUAL DE TODA AMERICA LATINA! PAGADA POR UN SOLO PAIS. 

VIGESIHA SEGUNDA: En su intento para tratar de revertir y 
aminorar las crisis, el Estado mexicano se ha enf'cascado en un 
proceso de modernización y adecuación del marco ,jur1dico en el que 
se sustenta la actividad económico-social, los distintos órqanos 
gubernamentales han tratado de mantener una revisión constante y 
permanente de ese marco legal.,. para est.ar en condiciones de 
responder a las necesidades de la sociedad y poder- impulsar el 
desarrollo; para conseguirlo se han creado. modificado, reformado 
y abrogado numerosas leyes, decret.os y reglament.os, que int.ent.an 
estar acordes con la evolución de la sociedad mexicana. 

VIGESIMA TERCERA: Los acuerdos en materia de comercio exterior.,. 
han sido cumplidos con exceso, tanto los que se firmaron con el 
GATT.,. como el TLC; han propiciado que la gran mayoria de la planta 
productiva del pais.,. se encuentre a la baja, pues de los dos 
millones de empresas registradas en el pais, las exportaciones 
recaén en aproximadamente 2000. en tanto que el resto hace 
intentos por sobrevivir. lo anterior se agrava, por la politica de 
"puertas abiertas" que el gobierno ha seguido en materia de 
importaciones~ pues el pais se ha visto inundado de mercancias de 
muy baja calidad, que desplazan a las mercancias mexicanas, con el 
perjuicio correspondiente que esto acarreá a la economía nacional. 
Y por consecuencia a la planta productiva y laboral. c:.S'U.cederá 
iev.al con e1. acuerdo com.ercia.L que se busca. fl.rm.o.:r con la. 
Com:u.n1.dad Económ.ica Europea?. infortunadamente la experiencia nos 
hace creer que la respuesta será afirmativa. 

VIGESIMA CUARTA: El Estado mexicano ha fracasado en casi todos 
los rubros. áreas y aspectos de toda indole que supuestamente debe 
garantizar.,. (lo mismo educación. que en dar vigencia al derecho a 
la vivienda.,. en crear empleos. dar acceso a la salud.,. la seguridad 
social.,. y hasta en la administración y procuración de justicia).,. 
solo por citar algunos, y se han tratado de resolver estos 
problemas nacionales con el simple hecho de crear leyes 
administrativas.,. o llevándolas al texto constitucional. Se reformó 
el articulo tercero de la Const.itución y la Ley de Educación y el 
analfabetismo es enorme; en materia de empleos.,. de que sirven las 
Comisiones de Salarios y la legislación de protección al salario.,. 
si entre otras cosas el salario minimo no sirve ni para cubrir las 
"mínimas" necesidades de tm trabajador; existen 20 millones de 
personas~ que no tienen acceso a la salud.,. se reformó la Ley del 
Seguro Social. ley en la que casi se t.riplican los pl3.zos de 
cotización al IMSS que establecía la ley anterior. para ser sujeto 
de jubilación o pensión, pasando de 500 cotizaciones semanales en 
la ley anterior hasta 1250 cotizaciones en la ley actual.,. lo que 
es a simple vista un retroceso en este derecho laboral. 

VIGESIMA QUINTA: Las constantes.,. numerosas y (en muchos casos 
inútiles)~ reformas a las que se ha sometido a la Constitución. 
han sido claro ejemplo del fracaso del Estado mexicano como rector 
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de la ocono,nia y promotor del desarrollo, pues la continua 
modificación de las normas hao ocasionado confusión e 
inobservancia del ordenamiento supremo. A tal grado y de manera 
tan desordenada se ha modificado la norma ma.xima, que pued~ 
decirse sin duda alguna que muy pocos podriar, reconocer el texto 
original; es verdad que el constituyente de 1917, no maniató ni 
limit..6 a las generaciones "futuras, para poder reformar el marco 
constitucional, solamente que las reformas han ocasionado, que se 
haya alterado la orientación social del Estado mexicano, al igual 
que el espirito que le imprimieron los constituyentes de 
Querétaro. Por tanto, es inobjetable e indiscutible la afirmación, 
de que varios de los Presidentes de la República (principalmente 
los últimos cinco), han convertido a la Consti t.ución mexicana en 
un instrumento que han manipulado a su antojo, en busca de 
satisfacer sus intereses individuales o de pequef'íos grupos'"' que 
utilizando como parapeto al ordenamiento supremo de los mexicanos 
han buscado la legalidad de la Carta Magna y de las leyes 
secundarias, para avalar sus conductas. 

VIGESIMA SEXTA: La mayoria de los Estados: de la Tierra, se 
encuentran atravezando por una situación de crisis, pero es en los 
del llamado tercer mundo como el nuestro, donde la crisis se 
acentúa, pues esa crisis global ha venido profundizándose, y en un 
pais donde las desigualdades económicas y sociales están tan 
marcadas; se produce un agravamiento de estas, debido a que la 
crisis preponderantemente económica, se ha trasladado a los 
ámbitos, politico, social, juridico y cultural del pueblo, con lo 
que se han ido deteriorando y minando los cimientos del actual 
Es~ado mexicano, su gobierno y por ende tambaleando el sistema de 
gobierno implantado hace 70 afios. 

VIGESIMA SEPTIMA: Los últimos 25 af'ios han sido de grandes 
frustraciones para el pueblo de México, se le ha engafia.do, se le 
ha vilipendiado, se dePende económicamente de otros, la soberanía 
ya no es lo que era, se ha depauperado a la población, en lo 
individual no se confia en nadie, en lo general no se cree en el 
gobierno. La frustración ha sido el común denominador durante el 
último cuarto de siglo para los mexicanos. Donde las crisis 
económico-sociales, la corrupción, el atraso y el subdesarrollo, 
son las características con las que se identifica el México 
moderno en el mundo entero. 

VIGESIMA OCTAVA: Con la instauración del llamado neoliberalismo 
en 1982, se inicia la moda de aplicar a ultranza, los planes 
gubernamentales, las teorias y las ideas económicas aprendid~s en 
las universidades extranjeras como Harvard, Princeton y Yale entre 
otras; que implementadas aquí por autoridades: públicas, de la 
élite politica mexicana, únicamente han demostrado su fracaso una 
y otra vez, pues lo único que se ha conseguido es hacer miserables 
a los pobres, más pobres a los no tan pobres; y más ricos a los ya 
de por si ricos. Es por esto que hemos llamado a estos 
implementadores de planes económicos, que no son acordes con la 
realidad de México; como "economistas hardvarianos". 

VIGESIMA NOVENA: El Estado mexicano, se articula por medio de 
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instituciones, mismas que son de orden económico, politice, 
familiar, militar, religioso etc. Asi al hablar de esas 
instituciones y citar entre otras: A los Poderos do la Unión 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a las Agrupaciones 
Sindicales, Populares y Campesinas, a la Burocracia nacional, a la 
Iglesia, el Ejército, a las distintas Clases sociales, los 
Partidos Políticos, los Grupos empresariales, las Universidades, 
los medios de comunicación etc. Podemos sostener que todas esas 
Intituciones y muchas más que conforman en su conjunto a la 
sociedad mexicana, han empezado a presentar una pronunciada 
transformación y cambios sustanciales, si las comparanv:ls con otros 
tiempos no muy lejanos; algunas de ellas manteniendo cierta 
estabilidad como la familia y el ejército; otras como las 
organizaciones sindicales, populares y campesinas del Estado, el 
Partido Of'icial;: el Poder Ejecutivo Federal, en parte el Poder 
Legislativo, algunas de las clases sociales, etc., sufriendo un 
deterioro y desgaste paulatino; en tanto que et.ras de aquellas 
instituciones, han venido reafirmando y robusteciendo su posición. 
entre otras podemos anotar a los Partidos Poli tic os llamados de 
oposición, la Iglesia Católica, las asociaciones patronales, la 
clase social alta y otras. Transformaciónes a parttr de las que 
puede afirmarse que ntul ti mencionado cambio en las instituciones 
mexicanas, ha venido acelerándose confor'Jl\e' se han presenta.do las 
"crisis económicas inminentes en México"; ratificándose de este 
modo que las crisis con este contenido, son el motor de la 
sociedad y de los cambios que se dan en ella. 

TRIGESIHA: Si bien la ideología no podemos considerarla 
formalmente como una institución, es cierto que la ideologia que 
se implantó en México a partir de 1929 con la creación del PNR, se 
institucionalizó, convirtiéndose en ley a partir de esa f'echa; esa 
ideología ha perdido e:ficacia, pues como producto y parte de la 
realidad huma.na, en su momento mantienen la cohesión de los 
sistemas sociales y permiten el funcionamiento y la estabilidad, y 
en algunas ocasiones el cambio y el desarrollo. Y si en algo han 
fracasado las ideologías del partido oficial, es en alcanzar esos 
objetivos óltimos; y debe su debilitamiento al tiempo excesivo en 
el poder por ese partido asi como a gobiernos impopulares; que han 
hecho cada vez más dificil la justificación de las doctrinas que 
son creadas por los ideólogos de ese instituto. 

TRIGESIMA PRIMERA: Las fuerzas que impulsan a toda sociedad, 
son las del cambio, en tanto que otras tienden hacia la 
conservación, pero son las primeras, el motor que mueve a la 
sociedad en busca de una mejor forma de vida. El concepto de 
cambio en todo sistema social, está ligado a las nociones de 
permanencia, continuidad y estructl.lf'as de los sistemas. Ese cambio 
puede darse de manera gradual y pacífica, por medio del 
crecimiento y el desarrollo, o en forma violenta por una 
revolución. Pues no hay fuerzas que puedan detener la asención a 
una nueva formación social más justa y equitativa. La Historia ha 
demostrado que las decisiones y fallas de un gobierno determinado 
pueden ocasionar la transformación de las estructuras sociales. La 
realidad en nuestro pais ha sido asi, y las instituciones 
mexicanas, han ido cambiando debido a ese tipo de decisiones y 
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fallas, que se han ido magnificando, segú:n se acentúan las crisis 
y el fracaso del sistema. do gobierno en México. 

TRIGESIMA SEGUNDA: Para ese cambio el Derecho ha dejado en 
varias de sus ramas al hombre-individuo, como sujeto principal de 
la Ciencia Juridica, para dar paso al hombre-social, esto dió paso 
al Derecho Social, que nace de la necesidad de protección a los 
débiles, que produce una serie de normas tutelares, que si bien es 
cierto se elaboraron con premura y para resolver problemas nuevos, 
son la respuesta a la demanda de un reparto más justo y 
equilibrado de la riqueza; correspondiendo a ést.os la aparición 
del Derecho Económico, del Derecho Agrario, del Derecho del 
Trabajo, del Derecho de la Seguridad Social. 

TRIGESIHA TERCERA: El Derecho como producto social, debe 
responder a las necesidades de los individuos que :forman la 
sociedad, y permitir su desarrollo integral y su dignificación, 
sin llegar al extremo de que sus intereses individuales esten por 
encima de los derechos sociales; con ésto se estará dando el 
primer acercamiento al cambio social. 

TRIGESIMA CUARTA: El Derecho que surge de un cambio social, 
debe constituir una unidad inseparable, donde sus principios e 
instituciones tiendan hacia una misma .función, que es la 
regulación armónica y justa de las relaciones entre los sujetos de 
derecho, para conseguirlo el Derecho en general, debe convertirse 
en el instrumento principal para sostener el cambio, pero no debe 
constituir un privilegio o un medio de dominación de unos sobre 
otros. 'fa que no debemos olvidar que el Derecho es hecho por la 
sociedad y hace a la sociedad, y casi siempre es el resultado de 
una tensión social que surge por la convivencia en comim> y para 
aminorar esa tensión. 

TRIGESI.MA QUINTA: Para conseguir el cambio social, es necesario 
que la dinámica de la sociedad esté relacionado con su 
crecimiento> a un mayor y mas rápido crecimiento> corresponderá 
W"l3 dinámica social acelerada, que acelerara el cambio social, en 
tanto que a un crecimiento pobre, lento y desarticulado, 
corresponderá tma dinámica social lenta. En síntesis, lo anterior 
nos dá ha conocer el porque del atraso en el cambio del Estado 
mexicano> donde el crecimiento ha tenido esas características> o 
de plano ha sido inexistente en varios lapsos de la historia. Es 
por ello que en el proceso de cambio, el pueblo debe convertirse 
el protagonista principal> pero debe ser el Estado el que debe 
dirigirlo> de tma manera pacifica y controlada y mediante cuerpos 
normativos ágiles y eficientes que remuevan los obstáculos que el 
progreso colectivo encuentre a su paso. Sobre todo en un pais de 
enormes diferencias, por ello deben realizarse acciones colectivas 
y organizadas por grupos que actúen como agentes concientes y 
criticas de todo el proceso de cambio social. 

TRIGESIMA SEXTA: El Derecho Económico y el Derecho Social, son 
producto de un cambio social, ocasionado por la Revolución de 
1910> y a partir de entonces se producen normas con esas 
características. Por tanto el nuevo Derecho es producto de W'la 
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nuova y diforento 
transformación de un 
durante mucho tiempo. 

situación social, que resultó de la 
orden social que había permanecido estático 

TRIGESIMA SEPTIMA: Nuestro pais está sieodo testigo de serias 
transformaciones, que están modificando sus estructuras sociales. 
también, está atravesando por la crisis ec:onómicap política y 
social más grave de su historia posrevolucionaria, que nos han 
llevado a vivir en un estado de crisis permanente. Pero hoyp el 
actual gobierno asegura (una. vez m.ás)p que la peor parte quedó 
atrás; lamént.ablemente. las amargas experiencias de los últimos 25 
aflos, obligan a pensar que dicha recuperación sólo será temporal. 
'i lo que es peor; puede serp que como ocurrió anteriormente, 
seguirá un fuerte agravamiento de las condiciones del pais. 
Generandose una nueva y más severa crisis. 

Desconocemos la capacidad real del actual sistema para 
mantenerse en el poder, lo que podemos decir es que sus errores, 
sus intereses creados y sus polit.icas le han ido cerrando las 
puertas del interés de la sociedad. Es un sistema que durante más 
de medio siglo brindó relativa estabilidad social, politica y 
económica. que nos pernú lió crecer, pero que lamentablemente en 
los últimos 25 af'ios ha f"racasado completamente. Enfrascados sus 
miembros en una lucha por sostenerse en el poder. 

Podriamos decir que nuestro pais vive t.ma época tan importante 
como lo f"ue la Re:forma o la Revolución: El agotamiento de tm 

sistema y con ello. el nacimiento de otro. Donde pasarémos de tm 

Estado desgastado, de un sistema presidencialista, de un Partido 
Politico único y hegemónico, y de un.a República Federal :ficción. a 
un nuevo Estado; donde el Presidente de la República, no sea el 
dios omnipotente durante seis af'ios; donde la separación de los 
poderes del Estado se haga cierta; donde las instituciones que 
formen la nueva estructura tengan una participación má.s completa 
en el funcionamiento de los organismos estatales; donde las 
agrupaciones politicas y sociales de los mexicanos, puedan 
competir con más igualdad para acceder a gobernar al pais; donde 
los Estados de la Federación deberas sean soberanos; y se reduzca 
el centralismo a ultranza que padecemosp para por :fin lograr que 
la marcha del Estado Mexicano, se ajuste plenamente a las 
necesidades sociales mediante un.a sociedad más adapt.ada y 
participativa, que :facilite hacer realidad los cambios sociales, 
económicos, políticos y demás. Es decir un Estado Social de 
Derecho, donde lo importante sean las leyes emanadas del Derecho; 
dende la sociedad sea el motor principal, pero sin dejar a un lado 
al individuo como componente del grupo social, respetando sus 
derechos generales o individuales. Y con ello poder llegar a tener 
algún dia, un Estado en verdad democrático, libre, soberano y 
sólido. 

TRIGESIMA OCTAVA: A manera de un.a última gran conclusión y como 
epilogo de este trabajo redundaremos brevemente para reafirmar la 
idea que se pr-e-t.ende transmitir con la elaboración del presente 
texto. Donde el cambio social y la consiguiente trans:formación del 
Estado mexicano contemporáneo, se ha precipitado principalmente 
debido al f"racaso que ha sufrido el propio Estado mexicano en la 
conducción y rectoría del desarrollo nacional. 
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Los últimos 25 af'íos de los gobiernos rnéXicanos federal os, 
particularmente sobre todo los tres lustros de polit.icas 
neoliberales (1982-1998) instrument.adas por el gobierno mexicano. 
han provocado un proceso acelerado de polarización social, 
creciendo el espectro de población que vive en la pobreza. En esta 
condición se encuent.ran actualmente dos tercios de los mexicanos. 
que en 1998, somos casi 100 millones • De estos, 40 millones viven 
en extrema pobreza, es decir no logran satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación y mucho menos de vestido, vivienda, salud 
y educación. A ello se af'íade el deterioro acelerado de las 
condiciones de vida de los estratos y sectores me-dios de la 
población. En el otro polo, se ha generado paralelamente una 
ex~rema concentración de la riqueza, donde un peque~o grupo 
compuesto por no más de 500 familias amasó enormes fortunas 
incluso con medios ilegales. Los tres últimos gobiernos han 
prometido resol ver la crisis económica y lograr un crecimiento 
estable y solo han conseguido lo contrario, Sus políticas 
neoliberales de ajuste y cambio estructural han llevado a la 
economía mexicana a "CRISIS RECURRENTE'.:$"; haciendonos vulnerables 
y dependientes de las grandes economias interr,acionales. 

Antes la nación padeció el predominio de un "estatismo a 
ultranza" donde el Estado se hacia cargo de todo, y terminaba 
imponiendo los fracasos y resultados injustamente al patrimonio y 
bienestar del pueblo. Ahora el Estado no solo abandona sus 
responsabilidades sociales y de fortalecimiento de las bases 
productivas del pais que le son otorgadas por la Constitución, 
sino que interviene activamente en la economía en función de los 
intereses de grupos restringidos y de grandes consorcios 
nacionales e internacionales. 

La mayoria de los mexicanos no tienen futuro en un Estado que 
ha fracasado en sus funciones constitucionales, y que se encuentra 
inmerso en una crisis generalizada. por tanto se requiere de una 
nueva estrategia económica que garantize el crecimiento soberano, 
sostenido, sustentable e incluyente para alcanzar las condiciones 
de vida digna, donde frente al fracaso del Estado en la rectoria 
del desarrollo nacional, el cambio fundamental del Estado puede 
sustentarse en tanto prevalezcan institucionalmente los derechos 
económi~os y sociales de los mexicanos para beneficiarse del 
producto de su esfuerzo y de sus derechos sociales; donde la 
existencia de la legalidad y la justicia sean la piedra angular de 
la reforma del Estado mexicano. Asi México recuperará su capacidad 
de fijar soberanamente su poli tica económica en función de los 
intereses nacionales, las necesidades de la población y la 
protección de sus recursos naturales y principalmente hmnanos. 

Esas tareas deberán ser ejecutadas por gobernantes capaces y 
honestos; de nadie ha escapado el conocimiento de la incapacidad y 
corrupción de muchos de nuestros gobernantes; para evitarlo, debe 
establecerse una nueva relación donde los gobernantes deberas sean 
mandatarios de la sociedad y no mandantes de esta. Y para que esas 
medidas puedan desarrollarse a plena satisfacción debe 
fiscalizarse y vigilarse el uso del dinero público, reduciendo los 
plazos en los que el Ejecutivo Federal le presenta la Cuenta de la 
Hcienda Pública y el plazo en el cual la Contaduría Mayor de 
Hcienda presenta sus inf'ormes al Congreso de la Unión, además 
deben ampliarse las atribuciones de los diputados y facilitarse al 
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pueblo exigir información pormenorizada de cuentas e ingresos de 
los recursos públicos, y puedan fincarse responsabilidades 
enérgicas a aquellos que manejen mal los dineros de la Nación. 

La politica fiscal y monetaria que es un instrumonto poderoso 
para orientar la economía, tiene actualmente un esquema de 
prioridades ajeno a los requerimientos del desarrollo nacional y 
la atención de los problemas sociales. La poli tic a fiscal del 
gobierno ha propiciado que hasta un cincuenta por ciento de los 
probables contribuyentes se encuentren evadiendo el pago de 
impuestos, lo cual ha llevado a un abandono extremo de las 
responsabilidades económi.cas fundamentales del Estado. 
consistentes en desarrollar la infraestructura productiva y 
mejorar las condiciones educativas y de salud de la fuerza de 
trabajo. q~e constituyen el núcleo para el incremento sostenido de 
la productividad. única garantia del bienestar futuro de México y 
su inserción competitiva en el me-rcado mundial. 

Al mismo tiempo el Presupuesto De Ingresos de la Federación 
disef'i.ado por el gobierno federal. debe reflejar prioridades que 
actualmente no atienden las necesidades de un desarrollo nacional 
soberano y justo. Tiene una al ta carga destinada al pago de los 
rentistas y deudores nacionales y extranjeros tenedores de los 
titulas de la deuda pública~ y cuantiosos subsidi.os a la banca 
comercial y a empresas contratistas, reflejados en asignaciones 
presupuestales poco transparentes e injustificadas. Otorga además 
al Ejecutivo Federal un alto grado de discrecional en el manejo de 
los recursos públicos (todos conocemos el resultado de esta 
facultacD. Estas atribuciones contradicen severamente los 
principios en que se ft.mda el régimen republicano. El presidente 
en turno no solo se constituye en autoridad por encima de los 
otros poderes, sino que influye en las políticas a ser aplicadas a 
nivel nacional. estatal y local. Para evitar esto el Poder 
Judicial debe convertirse en un órgano que imparta justicia 
realme,nte. en tanto que el Poder Legislativo debe válidarse como 
una auténtica representación nacional, libre por fin de la 
influencia del Ejecutivo. 

A su vez. la política monetaria y financiera. de la cual es 
responsable el Banco de México. instrumentada por los últimos 
gobiernos ha tenido efectos devastadores sobre la econonú.a 
mexicana y la ha situado en una situación de extrema 
vulnerabilidad. El intento de detener la in:flación con el tipo de 
cambio sobrevaluado y tasas reales de interés muy por encima de 
las internacionales en el marco de la apertura externa. no logró 
estabilizar- la econonúa y alentó la especulación financiera. La 
prueba contundente del f"racaso de esas poli ticas es la crisis 
financiera de 1994 que puso a México de rodillas una vez más y 
bajo la tutela de las instituciones financieras extranjeras y 
condujo a la desnacionalización del sistema financiero en quiebra. 
Causó además la peor recesión de los últimos cincuenta afios; con 
la quiebra de decenas miles de empresas y la pérdida de millones 
de empleos. Se impuso al pueblo de México el pago de la factm-a 
de poli ticas que en nada lo han beneficiado. Ello trajo como 
resultado crisis en todos los ámbitos de la sociedad mexicana~ a 
la crisis económico-financiera. se le agregaron la crisis social. 
donde han empezado a presentarse signos de inconformidad en 
distintos pt.mtos de la República. ocasionados por la escacez de 
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O:"rnpleos. alimentos etc. En matt.·ria educativa la situación no rwt. 
sido menos dr~matica, y cada vez son menos los ni~os que concluyen 
ct.z.ando menos la educación primaria. en tanto que la educación 
universitaria ha ido siendo abandonada por el Estado de una forma 
reiterada, lo que ha producido que nuestro pais tenga una casi 
total dependencia en materia tecnológica y cientifica del 
extranjero. 

Todos esos factores han redundado en una serie de efectos que 
han ido empujando al actual Estado me-xicano hacia una serie de 
cambios en su sociedad; sociedad que se ha ido transformando de 
rural a urbana, y ha ido pasando de ser un conglomerado inerte y 
pasivo, siempre conforme con los actos gubernamentales. a 
convertirse en una sociedad activa, critica y participativa. ese 
dinamismo ha traído como efecto, que casi todas las principales 
instituciones que lo conforman, se hayan ido transformando, 
adecuándose a la nueva situación que está ensef"iando la sociedad. 

Resulta evidente que para conseguir el multimencionado cambio 
social e institucional en el Estado mexicano. el pueblo mexicano 
debe llevar a cabo una transformación total para cambiar a fondo 
el estado de cosas que lo agobia. l)e,be lucharse contra la 
subordinación del poder político al gran poder econóndco y 
financiero; contra la dependencia internacional y por el pleno 
ejercicio de la soberanía nacional: por la realización de un 
desarrollo que garantize la satisfacción de las necesidades 
básicas de todos los mexicanos; por la conservación y el 'USO 
adecuado de nuestros recursos naturales; por el restablecimiento 
del derecho de las comunidades a determinar libremente su destino 
en armonía y para beneficio comón sin que esto rif'ia con los 
intereses del Estado; por el respeto al trabajo y por el derecho 
de todos los habitantes del pais a la educación, la salud, la 
vivienda digna con servicios básicos, alimentación su:f'iciente. 
trabajo digno y justamente remunerado, un medio ambiente 
saludable, libre, oporttll'la y cierta información. acceso al uso y 
disfrute de la cultura y el arte. 

Para que esto sea posible. es preciso que el cambio social se 
f'inque en el derecho de todos. y no en el privilegio de unos 
cuantos, es por eso que el cambio no puede ser obra de los más 
ilustrados o conscientes, sino de la voluntad de la decisión, la 
convicción y la voluntad de la mayoría. Ya que es innegable que la 
sociedad mexicana ha padecido a lo lar90 de su historia 
contemporánea la separación entre los intereses del Estado vía 
gobierno y los grupos sociales, donde se ha privilegiado a la gran 
propiedad, las grandes empresas. frente a W"l3. enorme mayoría 
carente de recursos y en muchas ocasiones de derechos. Los 
extremos han llegado a tal punto, que un grupo de multimillonarios 
se cuenta entre los más ricos del mundo, mientras que millones de 
hombres. mujeres y nifios carecen de alimentos, de viviendas, de 
educación, de salud y de seguridad. Mientras que el gobierno 
mexicano toma medidas para proteger al capital financiero nacional 
y extranjero, se subordina a los designios: de los organismos 
financieros internacionales de las empresas y Estados de los 
países más poderosos del mundo, en tanto que en México decenas de 
mi.les de personas de todas las edades mueren cada afio por 
erdermedades curables, victimas de la violencia. o sobreviven 
ahogados por la miseria, la ignorancia y la injusticia. 
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Debido .a esto es que el cambio debo liquidar do raíz las 
condiciones que hoy enfrenta la sociedad mexicana: debe contribuir 
a la edificación dEr instituciones y de un poder polilico y de un 
poder legal que gobierne con igualdad para lodos, dondo su única 
f'uente da legitimidad sean los mexicanos. El cambio social y de 
las instituciones buscará que lodos los mexicanos ocupen un lugar 
en la loma de decisiones públicas; donde ningún individuo o grupo 
se arr-ogue el derecho de decidir por los demás sobre el tipo de 
gobierno, las leyes que lo han de regir, el modelo de desarrollo, 
la conduela individual o la :forma de organización. 

La riqueza y diversidad de nuestro pais se han visto opacados 
por la aplicación de criterios de rentabilidad en los programas 
nacionales y estatales de desarrollo. (lo que no es rentable no es 
viabte) por una administración centralista. La distribución de 
recursos :federales con base en cálculos de ganancia económica o 
influencia politica. y el abandono de las regiones más pobres del 
país han dado al traste con el llamado Pacto Federal en el que se 
:fundó el establecimiento del régimen que nos rige, los Estados 
"soberanos" y el Municipio "libre" lo son solamente de nombre. Hoy 
en d.i.a. las regiones más ricas del pais sufren la extracción 
desenfrenada de sus recursos naturales. mientras que la mayoría de 
sus habitantes están sumidos en la miseria. En cambio los 
denominados ''polos de desarrollo'' reciben mayores apoyos 
estatales. Para revertir esa situación la Administración Pública 
Federal debe participar de manera activa para equilibrar el 
desarrollo de esas regiones; crear nuevos polos de desarrollo; 
distribuir los recursos de manera equitativa tomando en cuenta las 
prioridades de la población má.s desprotegida y el intercambio 
económico entre las regiones con mayores recursos económicos 
inf'raestructura y tecnologia. Esto signi:fica lograr hacer del 
federalismo un principio que promueva un desarrollo más equitativo 
del pais y una mejor trans:ferencia de recursos :federales a los 
Estados y particularmente a los Municipios ya que es cierto que un 
nuevo Plan de Desar-rollo Económico Social, Político y Cultural asi 
lo requerir1a. Dandole :fin a la Republica ficción en la que hemos 
vivido durante la historia contemporánea de nuestro pais. 

Terminamos esta gran "conclusión" y este trabajo haciendo 1a 
siguiente afirmación: 

El cambio deberá basarse en el establecimiento de un nuevo 
pacto social. económico. polit.ico. cultural, moral, espiritual y 
demás, que incluya a todas la organizaciones e individuos que 
conf'orman al Estado mexicano, y que se comprometan a realizar los 
cambios que mayoritariamente se acuerden en bene:ficio de todos y 
que mejoren y actualizen a la sociedad y las instituciones que lo 
estructuran, la cual deberá hacerse sin el uso de la coerción. el 
chantaje, la manipulación o el engaBo. Donde el Estado vía 
gobierno debe ser quién dirija la transformación. Pero debe ser 
el hombre individualmente y en conjunto como socied~d, el motor de 
dicho cambio> que será la mani:festación palpable de su voluntad 
para decidir sobre su libertad. 

Y si bien es cierto~ que Hobbes en el Leviatán dice: 

Es inút~i hablar de Pacto Sociai, porque el hombre no respeta 
contrato ateuno. Necesitándose de un soberano fuerte que im..ponea 
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su voluntad por la !~er~a ••• 

Pensamos que ha esto Rousseau la contestaría como afirma en el 
Contrato Social: 

" ... La d6'mocracia es la Vntca forma l&.,gi t i:m.a d& oreai-~izactón y 
eJercicio del poder. por ende. la dem.ocro.cia material es el 
producto de la acct6n concertada de todos tos hombres pa:ra ser 
libres, y el ·=am.tno para r-&alizo.rla es el contr-ato social, o sea 
el concurso de todas las voluntades, pues solamente es libre aquel 
que qut.ere lo que qut&ren lodos los hombres l. ibres, estos es la 
libertad. De esta m.a.nera el hombre antes y despu,!,s del contrato 
social no obedece st.no a el m.ismo. ya que al vt.vir en. sociedad, 
obedece la voz de la libertad, que es la de todos los pactan.tes 
incluida claro está la suya. La voluntad sen.eral está constttuida 
por la 1.1.nidad de todas las voluntades libres en una. voluntad 
actual, de todo.s las eeneraciones y de todos los dias .. 

Es decir
7 

en la medida en que los gobernantes del Estado 
Mexicano7 mismos que han monopolizado el poder y se han atribuido 
como suya la voluntad de toda la Nación; tomen en cuenta por fin 
al conglomerado total de los mexicanos 7 es entonces que el pueblo 
de México

7 
estará por fin en el umbral de acceder a Qn ni ve1 de 

bienestar y desarrollo no solo material sino intelectual, y 
espiritual. 

Igualmente Rousseau al concluir el capitulo IX del libro 
pr.i.mero del Contrato Social concluye: " .•• en lv.ear de destrv.ir la 
ieualdad natural, el pacto fundam..ental sustituye al contrario una. 
ieualdad moral y legitima a la desigualdad fisica que la 
nat-u.raleza pudo haber establect.do entre los hombres quienes 
pudiendo ser desieuales en fuer-2a o en talento se hacen ieuales 
por convenct.ón y por derecho. • 

* Rousseau, al mismo tiempo se contesta: En un m.al aobi erno 
esta ~gua.ldad solo es aparente e ilv.soria: sirve para mantener al 
pobre en la mtseria y al rico en la usurpación. De hecho las leyes 
siempre son itt i Z.es a. los que poseen y per judt.ct.ales a los que nada 
tienen. de lo que se sieue q'U.e el Estado Social solo es venta..7oso 
para los hombres cuando todos tienen algo y cuando nt.nguno de 
el los tienen d.em.a.sicr.do. 

¿Utopía ai1.n87 ¡ Es m.:uy probable! 
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